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PROLOGO 

En el marco de numerosos estudios que se han ~ealizado últi

mamente sobre el desarrollo del capitalismo en Am~rica Latina son 

escasos los estudios que investigan la validez o no de las catego

r1as utilizadas en aquellos para el caso paraguayo. As1 para Vania 

Bambirra:"Se podr!a distinguir u~ tercer tipo de pa!ses con estruc

tura agrario-exportadora sin 'diversificación industrial (tipo C) 

que incluir1a Paraguay, Hait! y tal vez Panam!. Pero en cualquier 

forma, dada la especificidad de la evolución histórica de cada uno 

de ellos y de la ausencia de denominadores comunes, sólo por formar 

parte de un mismo sistema de dominación, posiblemente la ubicación 

dentro de un mismo tipo no conducir!a a una comprensión mayor del 

car!cter de sus estructuras dependientes y ser!a preferible proce

der directamente al estudio de cada uno de ellos por separado". 

El presente estudio tiene la intención de colaborar a cerrar 

esa brecha y lo hace con las siguientes hipótesis: 

l. Tras la destrucciOn del patrOn de acumulaciOn basado en la 

pequeña producción mercantil y la inversión estatal por la Guerra 

de la Triple Alianza 1864-1870, se instaura uno basado en la gran 

propiedad latifundiaria, la inversi6n extranjera tipo enclave, la 

superexplotac16n de los campesinos y trabajadores de los yerbales 

y obrajes, y el liberalismo estatal. Esto es posible por el mayor 

poder que obtiene el sector olig!rquico sobre los demás clases gra

cias a la intervención extranjera. 

2. Por sus caracter!sticas intr!nsecas el patr6n olig&rquico 

es muy dependiente del mercado externo por lo cual es fuertemente 

golpeado con cada crisis del capitalismo desarrollado. Esta situa

ción demuestra los l!mites del patrón reaccionario dominante. 

3. Argentina, a pesar de ser centro perif~rico y muy depen

diente. del imperialismo ingl~s, se constituye en submetrópoli para 

la econom1a paraguaya. Esta relación produce un cambio singular con 

el comercio entre ambos pa!ses cuando en la Gran Depresión, Argen

tina sustituye importaciones pasando a proveer al Paraguay de cier

tos bienes manufacturados pero a la vez sustituye las importacio-



nes procedentes del Paraguay agotando totalmente el patrón oli

gárquico en este país. 

4. Los sectores opuestos al patr6n oligárquico (burguesía 

interna, obreros y campesinos) van incrementando paulatinamente 

su poder lo cual les permite ocupar algunas posiciones al inte

rior del aparato estatal, luego intentar su toma en 1931 y tomar-
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lo durante un año y medio en 1936-1937. Desde el estado ponen en 

práctica sus reivindicaciones fundamentales: reforma agraria, aper

tura del mercado cuativo de los puertos-enclaves del capital extran-

jero, control de divisas, leyes laborales, extensi6n de carreteras, 

tecnificaci6n de la producci6n agrícola, leyes laborales, extensi6n 

de carreteras, tecnificaci6n de la producci6n agrícola, intervenci6n 

del estado en proyectos clave de desarrollo, etc. que transformar1an 

el patr6n reaccionario de acumulaci6n. 

5. Desde agosto de 1937 la contrarrevoluci6n no impulsa una 

"restauraciOn oligárquica" sino una "modernizaci6n oligárquica". 

Convencida de la imposibilidad de su modelo, la oligarquía incluye 

a la burguesía interna dentro del bloque en el poder e implementa, 

aunque distorsionadamente, algunas reivindicaciones de esta. La 

forma cás acabada de la "modernizaci6n oligárquica" se alcanza con 

la dictadura stronista. 

El trabajo se divide en tres cap!tulos cada uno de los cua

les tiene una conclusi6n que resume las ideas principales. El pri

mer capítulo empieza dando el marco hist6rico; presenta luego las 

principales producciones del pa!s y cuales eran las relaciones de 

producci6n, posibilidades de acumulaci6n capitalista, intereses 

de clase, etc. en cada una de el.las. El segundo capítulo sigue la 

misma estructura pero mostrando la disminución relativa de la im

portancia de las actividades econOmicas relacionadas con el sector 

oligárquico, y por consiguiente, el fortalecimiento de las clases 

opuestas al patr6n de acumulación oligárquico. El tercer capítulo 

presenta la crisis económica y política, sigue el proceso de acumu

laciOn de contradicciones, analiza la revolución de 1936 y estudia 

su carácter de clase a través de sus obras y finalmente detecta un 

proceso de "modernizaciOn" llevado a cabo por la oligarquía. 

Abarco un periodo sumamente largo con lo cual se pie~ e en 
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· profundidad; sin embargo, estudiando desde una perspectiva de cla

ses, los estudios necesariamente deben ser de un periodo prolonga

do y ~s generales que proporcionen lo lineamientos e hip6tesis 

desde los cuales emprender despu~s el estudio de periodos más 

breves, o inclusive hechos hist6ricos de singular importancia, 

que descubran m!s espec1ficamente la posici6n de cada clase ante 

cada conflicto. 

como se puede ver, el objetivo de este trabajo no es seguir 

los indicadores.econ6micos sino a las clases, sus proyectos y sus 

luchas por imponerlos que son m&s que nada los verdaderos determi

nantes del desarrollo. Como dijera Rafael Barrett, revolucionario 

español pero paraguayo para los paraguayos: "No hay importaciOn 

ni exportaci6n, sino importadores y exportadores". El objetivo es 

ambicioso y no puede ser satisfecho sino parcialmente en esta tesis. 

Ser& la suma de trabajos y la cr!tica mutua las que nos acercar!n 

paulatinamente. 

Por dltimo, no me resta sino agradecer a mi asesor de tesis 

el profesor Tomás Guitian B. quien usando su escaso y valioso tiem

po leyO la versi6n original de este trabajo, la criticO y me sugi

riO ideas y textos nuevos. TambiAn mi agradecimiento a los compa

ñeros paraguayos quienes adem!a de su detallada critica que aport6 

importantes ideas, me proporcionaron materiales y bibliograf1a so

bre Paraguay elemento valios1simo para este tipo de estudio. La 

oooperaei6n .fraterna y dP.sinteresada de todos ellos mejor6 sustan

:ialmente este trabajo, pero, como siempre, la responsabilidad por 

:ualquier opini6n o hip6tesis es exclusivamente mia. 

Javier Santiago Cosp Fontclara 



CAPI'IUI.O PRIMERO: 

IA IN!'EXiRACICN DEPENDIENl'E AL MERCADO MUNDIAL (1870-190 ) 

Es que os pesa la memoria del des stre sin nombre. 
Es que habeís sido engendrados po vientres estreme
cidos de horror y vagais atóni_tos en el antiguo teatr:> 
de la guerra más despiadada de la historia, la guerra 
parricida y exterminadora, la gue ra que acabó con los 
machos de. una· raza. y arrastró las embras descalzas por 
los caminos que abrían los caballo ••• Sois los sobrevi
vientes de la catástrofe, los erra tes espectros de 
la noche después de la batalla ¿qu· treinta años 
para restañar tales heridas? 

i:- AN'1'B:mENlES HIS'l\'.JRICOS 

Tras su independencia en 1811 el pueblo paraguayo c la caiducciOn 

del Dr. Francia y de los Itpez c01streye un sistana eccn6ni o singular en 

llml!rica !atina. Mientras los ~s pa1ses de esta re;ri(ln se debatían en la 

.inestabilidad pol1tica e ingresaban paulatinanelte al mer 
f'CDllll tal que defa:mata sus ec01anías, el Paraguay iniciaba proceso de 

ac\lllUlacilln dirigido por el estado, que tenía en sus manos prq:>i.edad de la 

tierra, el mcnc:polio del carercio exterior y las principales 

industria y el canercio. 

Está v1a se desarrolla no par la fuerte y singular 

Dr. Francia, sino m!s bien por la mpl..ia difusiOn del modo d 

la pequeña prcducciOn mercantil durante la colaiia gracias a 

miento del pa1s y a la .i.nelcistencia de metales preciosos u 

codiciadas pcr la netr(5poli. (1) 

Sin endeudamiento externo y sin inversi01es extranj 

tala el ferrocarril, adquiere una flota mercante y mediante 

tknicos extranjeros instala industrias cano la fundici6n de Ybycu1 "para fa-

bricar cañaies, herramientas de lal:ranza y utensilios" (2) • 1855 se canstru-

}'e "el arsenal de Asunci6n ccn capital gubernamental y se bota el vapor Ypor1i 

de 226 t01el.a:las. Ia. flota fluvial de ultramar alcanza a 11 es de vapor y 

unos SO veleros." (3) 

l. Ver para esta hipótesis a White, Richard Alan La política económica del Pa
raguay popular (1810-1840). La primera revolución radical de \mérica Revista 
"Estudios Paraguayos" 1976 



En cuanto al canercío exterior, relativamente pequeño durante Francia 

crece luego r~idamente en especial durante los tllt1mos años de este pat:r&\ 
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de ac.urulacien. "··.se estableciO la lilre úrport.acien de maquinas, instl:\l!len

tos de agricultura, industrias, artesanos y ciencia que no se fabricaran o es
tuvieran tcdav!a en uso de la P.epdblica" (4). De 1856 a 1859 las exportacicnes 

a\llEI\tara> de 1.143.131 pesos paragua~s a 2.199.678, y las irc{lortacicnes de 

631.234 a 1.539.648. ni 1851 las cifras respectivas hab1an sido de 341.616 y 

de 230. 917. Se puede apreciar no sólo un r4pido crecímiento del canercio exte
rior, sino tanbifn SJperavits en los tres años citados. 

Mientras en otros pa!ses no se paUa Emitir papel moneda por la descai

fiar.za de la poblacien hacia los misros, el billete paragua)'Qo fuertanerite res

pal.ó.ado por las propiedades estatales, incluso sufrta intentos de falsificaci&l. 

De las 16.590 leguas cuadradas de territorio naciCllal, el estado era 

propietario de 16.329. n.nb:i&l era propietario de 500 edificios, del ferroca

rril cai sus 72 Jants. de v1.as Slll1imdo tedas estas propiedades un valor de cien 

mill.ales de pesos. (5) 

Este tipo de desarrollo at1pico ha tratado de ser explicado por di.ver

sos investigadores sociales. Agust!n Cueva lo califica caro "sociedad patrüu:cal 

feueal", mientras que para nUtErOSOs dependentistas este patr&\ es un ejESq?lo de 

c&lcl la aamilaci& de capital se hace posible al no insertarse un pa!s dentro 

del n-ercado mundial y de la divisi& internaciooal del trabajo cano mero prouee

dcr de materias pr1mas. Ast, GuJxler Frank afilma: 

" ••• , al aislar a au pats, el Dr. Francia y sus sucesores, los Lopez. 
lograron un desarrollo nacional estilo billll!llrchiano o bonapartista como ningún 
otro pata latinoamericano de la época. Constl'Uyeron un ferrocarril con capital. 
propi~; desarrollaron industrias nacionales contratando técnicos -pero no per:::ú
tieron inversiones- del extranjero, como lo hartan los japoneses décadas más 
tarde; establecieron la educaci6n fiscal gratuita, casi eliminando -segGn test.i
monios contemporfneos- el analfabetismo; y es más: expropiaron a los grandes 
lat~fundistas y comerciantes en beneficio del régimen más popular de América con 
el apoyo de los ind!genas guaraníes." (6) 

:&l cu.snto al calificativo que da cueva de "sociedad patriarcal feudal• 

(ver cita en la caiclusi!n de este cap!tulo) la mayor.ta de los estudiosos ~ 

2. I.ara, Jorge "Aproximaci5n histórica a la estructura agraria del Paraguay 
(18i 1-1937)" Tesis de maestría Flacso p.29 
3. 1rtas, Vivian El Paraguay de Francia el supremo a.la guerra de la Triple 
Alil.nza Buenos Aires Edit. del Noroeste 1975 p.33 
4. jde111 pp. 30 y 31 
S. lastare, Carlos La lucha por la tierra en el Paraguay Montevideo 1972 
Edil, Antequera p.178 (una legua eq·Jivale a 1.875 hectareas) 
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quaycs no coinciden ccn ello. Para Iara castro: 'Ul pa.!s que ccn~ astille

ros para el desarrollo de una flota fluvial¡ que haoe aiya las lineas férreas; 

que c:im.ienta las basas de una siderurgia nacialal; que aea una fundici&t cuyo 

principal. .alto horno aani.te una carga de cinco mil libras de mineral; que dea

::rolla la actividad minera, la producci& de papel, de loa, textiles, etc., no 
puede ser calificada de una sociedad feudal. "(7). El excedente era claranw!llte 
1lestinado a nuevas inversiales prcduct:ivas y no a un ccinano suntuario que ca-

: :acter1zar1a a una "sociedad patriarcal feudal". 

S1n anbargo, ~ hay nalclx> que analizar de eate periodo. F.a posible 

• tue el modelo estuviese en un proceso de tranaic:U5n cuando fua viol.enbmente 

•plaatado. Señal.es de esto lo caistit:uyen la fcm1111Ci& de una· clase dirigente 

•ll'l torno a la familia Ulpez, la venta de tierras pdblicu a Mm. L}'l'lCh carpa

!iera del Mcal. !4Jez, la a.celeracil!'c del canercio exterior que eet:mulaba el 

':recimiento y la acmul.aci& en la producci& mercantil 81npl.e,etc. 

F.ate patrth 11e enfrentara a crecientes pmaione• 1ntemac.itrlale•. &l 

1 ma etapa en que el oc:mexcio intexnacimal erecta r4p1.dmlaite calllOlidando la 

•liviaitln internaciaial del trabajo e iniciando el reparto del nt.Jndo, el eaqumna 

.Jlperialista no pod1a. ar:tnitir. una posici&t independ1ente (u quiz!s a nedtano 

plazo un carpetidor en el abast:ec:.lmiento de manufacturas a ot:roll pd•s) que no 

Je sanetiera a su esquema cawirtidndoae en pds primario exportador. F.a curio

IO que un "l..il:erador" del Paraguay, Cirilo A. Rivarol.a, poco deaplls de jurar 

•:ano P%'ellidante de la zepablica en 1870 en su pr.imar menllllje al pueblo afilme: 

'La Naci&l que por d.s de cincuenta años ha figurado cual. negra tllllnCha en el 

1:apa de los damSs pueblos de Mdrica, y le llamaban par escm:nio, el Jap&i del 

:Ul!M) cattinente ••• " (8). 

Ia banca .inglesa. se cawierte en financista de los ej&cltos aliados de 

:nsil, Argentina y Uruguay en su intento de apropiarse de las r~zas del Para

·JUllY· u:ie prt!staioos .ingleses al Brasil alcanzan en 1863 la !UM de 3.855.307 

W:ras esterlinas y ~ante la guerra sul::en a 6.363.613. "Lss bllrlcas co--partici

::iarcn en la cc:nduc:ci& diplan4t1ca de la guerra caitra el Puaguay. Io hicieren 

:to por 'maldad' subjetiva de los banqueros sino por una necesidad objetiva de 

.icrecentar sistan4ticallente y trundialment:e sus intereses. Rothschild y Baring 

:inanciarc:n, antes, durante y despu6s, a los invasores". (9) 

;. Gunder Frank Lumpen-burgues!a: lumpen desarrollo Buenos Aires 1973 p.62 
7. op. cit. p.37 
~. tomado de Bord5n, Arturo Historia Pol!tica del Paraguay (1869-1886) Tomo I 

.\suncilSn 1976 p .·238 subrayado mio 
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Tanbi.l!n exist.tan ccntradicciaies de el.ase internas en la roodida en que 

el nonopolio estatal de las principales fuentes de acmiulacioo disminuia las 

posibilidades de la bu:gues!a potencial de tener fOIIl\a de explotar más trabaja

dores. EstaS contradiccicnes llevaron a la ccnfcn:macioo de la "Legioo Paraguaya" 

que canbati6 junto a los ejércitos aliados. 

La guerra dur6 cinco largos años y solo t:el.1nina ccn la muerte del Mcal. 

I4:ez el lo. de marzo de 1870. La poblaciln masculina queda prácticamente exter

minada. El censo de 1872 da una pob.lac:i.oo total de 231.196 (estimada entre 600 

mil y 800 mil antes de la C}Uerra) , de los cuales s6lo 28. 748 son varooes mayo

:ces de 14 aiios y a pesar de que el censo incluye a 31. 296 extranjeros segura

mente llegados al país al finalizar la guerra. 

'Eh el plano eccmC':mico el desastre también salta a la vista. Las explota

ciales agrfcolas están abandcnadas, la ganaded.a diezmada, la flota roorcante y 

la fundici(n de ~ destruidos, el teaoi:o naciaial. cae en poder de los inva

sores y puesto en subasta_ en Buenos Airear se afixma que el volunen en tcnelaje 

de la expartaci!ln alcanza& en 1864 sOlo se volvi6 a alcanzar en 1958. (10) 

La guerra marca un profundo cClllbio en talos los 6rdenes. De la pxepcn

derancia de la pequeña prcducci&\ mercantil se pasa a la de la oligarqu1a (ll) : 

de la incJe¡;eudencia ecai6n1ca preocupada fundamentalmente en el ahastec1miento 

intemo, a la integracifJn dependiente a la divisiln internac:ialal del trabajo; 

de la p:r:qd.edad estatal. de los principales recursos productivos, a una pol1tica 

liberal de venta de todas las propiedades fiscales; de la indeperoencia pol1ti.Ca 

a la participacioo de los ejl!zcitos 1.nvaacrr:es prinl!ro y de las elll>t:l!sas extran

jeras desplf!s en los asuntos internos; de un r!pido avance de las fuerzas pro

ductivas ccnñlcente haicia un capitali911C independ:Lente, a la destruc:ci61 masiva 

de las mismas provocando la aparicioo de fomas pre-capitalistas de pr:aiucci&l 

en varias áreas producti..vas. "Una guerra de cinco años, la m!s sangrienta y co

losal del continente anericano, seiscientos mil cadáveres, raudales de sangre 

y una p~ de cadenas separaban a ambos" (12) • 

9. Ortega Peña y otros Baring Brothers y la historia política argentina 
p.125 tomado de Rivarola, Juan Bautista Historia monetaria del Paraguay 
Asunci6n 1982 p.129 
10. "Paraguay, realidad y futuro" IDIA Asunci6n s/año p.46 tomado de 
Almada, Martín Paraguay, educación y dependencia Buenos Aires 1979 p.76 
11. Entiendo por oligarquía en este trabajo al sector compuesto por los terra
tenientes y el capica1 comercial a los que se unir~ después el capital extran
jero. Estos encuentran una coincidencia en sus intereses en la medida en que la 
demanda de su producción es externa. En este sentido, les interesa el libera-
líSlllo comercial, la superexplotación de los trabajadores para abaratar el costo 
de sus productos y no promueven medidas en favor del mercado interno y la •••• 
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l')l palal:ras de Osear Cre~t: "El sistana eccn&tico-social ~ por 

la revoluciOn naciaia.1. fue reenplazado por el sistema eca1&U.co social Íllperan

te en los paises vencedores. Ia estancia latifundista y ganadera orientada 

haca la expa:tacil5n y la explotaciOn forellltal latifundista exportadora de ma

terias primas se caxvirtierai en los sectores fundamentales de la ecaian1a. Eh 

ccnECUeneia, el pa!s perdi6 su il'ldependencia ecat6nica y pol1tica. una refonna 

agrzria retrOgrada despojO al Estado de la mayor parte de sus tierras al miatP 

tialp:> que expropi6 a la mayar parte de los can¡:ieainos. El objeto de esta refar

ll'lil nei:>-feudal catsistia en transfocnar a los ~sinos lilres en ocupantes de 

prq>iedades latifundistas, en ~sinos dependientes de las eatancia.s y en es

cm"CS de grandes erpresas forestales de capital extranjero." (13) 

II. EL M!\R:.'O POLITICO DE ~ 

F.htre las clases integrantes de la sociedad se mantiene una lucha CCJlti

nua en la cual caé1a una trata de ~ Wl proyacto social volcando a su favor 
la cccrelacitrl de fuerzas. ~ social expresado en un patrOn de acmulacibl 

detel:m.inado que .inplica un sistema de prcducciOn, distrihlcitrl y cauuno, e inclu

so una explicaciL'.n del nundo que se ccnvierte en ideolog1a daninante. De tal modo 

que el desarrollo li!!Cal6nico y social de un pa1s o una regiOn, no tiene que ver 

cai el desenvolvimiento Optimo de los :indicadores ec:al!mi.cos que sen s6lo aspec

tos apa..-enciales del problEma, sino fundm!entalmente del triunfo del proyecto de 

una clase detemú.nada, proyecto que puede iltpüsar u obstaculizar el mejoramien

to de la vi.da de las grandes mayor1as de la poblaci&. De all1 que no ~s 

separar lo ecanOnico de lo pol1tico, puesto que lo ecal6nico en este sentido, 

estt. tot:allrente :imlerso en la lucha de clases. As!, para Massiah, en cada perio

do hist6rico, 

" ••• se define una alianza de clase' por la naturaleza de las clases y de 
las capas que la componen, las relaciones de fuerza entre ellas dentro de la 
alianza y la naturaleza y las formas de direccion de esta. A partir del proyecto 
pol~tico de la fracción que dirige la alianza, de la naturaleza de la misma y de 
la relación de fuerzas entre las clases de la formación social, puede definirse 
la ••Btrategia social perseguida. Una alianza de clases dada no puede adoptar de 
mant:ra coherente cualquier clase de estrategia. A ciertas alianzas de clase co
rret.ponden ciertos tipos de estrategias y esta relación dialéctica es lo que 
hay llevar a delimitar mejor."(14) 

••• ¡ndustria, como distribuci6n de tierras, alzas de salario, protección sduanal 
a lls industrias, inversi6n estatal en infraestructura, etc. Mas detalles de sus 
int<reses comunes y divergencias se ven en el curso del trabajo. 
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El análisis del no:lelo, de la •estrategia social perseguida• y el de 

las clases que la dirigen es posible a t:rev6s del estudio de la poUtica eco

nOnica seguida por los gobiemos • .Aunque un estudio a foodo en este sentido es 

inprescindible, trasciende sin embargo los objetivos de este trabajo. A pesar 

de ello trataré de dar el marco polltico global para un estudio post:er1ar más 

detallado. 

El 15 de agosto de 1869 p:r«i;!sta "juramento el gobierno provisorio, su li

beralisno es detectado tanto en sus aras (libre explotaciOn de la yerba mate 

y las maderas no moocp:>lizadas por gd::del:nos anteriai:es, abolicit:n de la escla

vitud, facilidades para la imú.gracit:n) , c:aoo en sus declaraciooes: •Q.Je la que 

fue tierra e~ de la tiran1a, del mc:rq:iolio y de la restriccit:n, lo sea de 

la. ex¡.'lllnlli&l ••• ()Je la esfera de acci6l del individuo, sea tan ensanchada, cano 

reatririgida la del poder que el pueblo del.egue, no al:xlique, en cuerpo o indivi

dup alquno de su acberanla •••• "(15). 

Se pralUlga la Ca'lstituci&l liberal de 1870 que a pesar de no ser l!llY 

"Eeapet:ada par los gobiernos s1qujentes, s1 da el marco legal para que el estado 

• dellJAllda de ais piq>iedades valuadas en 176 millooes de pesos. 

El 31 de agosto de 1870 el Ccngn!so elige a Facundo Macha!n cano presi

dente de la Repdbl ka, pero los invams vetan tal designaci~ y ClS\lle la pre

sidmcia Cirilo A. Rivarola. Durante si gd>ienlo se inicia la venta de prcpie

dlldes fiscales y se autoriza la venta del ferro::arri.l. El nuevo ccngreso insta

lado el 8 de dicianbre acepta ~vanente la xenuncia que Rivarola le hab!a 
emr1ado Ca'l el sob:eenten:lido de que serla rechazada. El vioepresiden:te Salva

da: Jovellanos asne su puesto pero M:r4 el ministro del interior Benigno 

P9rreira, el hanl1r:e fuerte del manento. 

EL JNICID IE IA IEDll. ~ 

Tras solicitar la correspaidiente autorizacitn al gobienlo trasileño 

que fue contestada ccn "el gobierno del Bnperadar no hace objecit:n alguna al 

12. Hat!as Goiburú, Jos€ Molas, N. Godoy "Los jefes de la revolución a sus 
cmnpatriotas" 12-IV-1877 tomado de Bordón op. cit. p.272 
13. Creydt, Osear Formación histórica de la nación paraguaya 1963 edición 
clandestina 
14. Hassiah, Gustave Divisi6ri internacional del trabajo y alianzas de 
clases pp.124 y 125 Fontanella Barcelona · 1975 • 
15. Cirilo A. Rivarola,. Loizaga y Diaz de Bedoya "Manifiesto de1 gobierno 
provisorio" 10-IX-1869 tomado de Bordón op. cit. p. 231 



7 

¡IEO}'Beto cpe t1enm m vi9ta e1 Gob1emo del Paraguay; pmo .wmte no peder 

<>i'l:&JBLle ais garant:fas•, el gci:demo ~ lm tralmitea i-z:a .:>licitar un -
¡datito. 

Del pnmar mptlatito de un mill&l de libra•, .&lo llegaren 403.000 m 
~ de 1872 y e1 CCmgz:em deatin6 eR:a - •aJ. pago de l.a dlluda iritmna, 
i-eparacith del ferrccarril, inat.ruoci&l y ctraa pObl..:l.cu, ~161 d9 un llmco 

tlllcicnal., mt:1zac1en ml p11pel. mawc1a .wftfdo y para fqJUlc de ia agricultura• 

·'.16) • Sin aat.rgo, • ~ nuy peco de 1m prciplnto par l.o qua en mano d9l 

rd.mlo año • z .. olvi6 pmir ctro ~to pr dclll millcms de libra•. Dltl8 •

::1a dut1nack> •la mitad a. la,canat:zucc.itn da t:erracarrilea lQCIJU, c:aidnce, 

1-ie. y pumite•1 en piwww la 1nn1gracitn, oolmiuci&l da .t.c'nnae f18ca-

: •• , y 911 eetabl .... limu de "llllpCn8. La d:J:a mitad ... ¡mza ta.ltar el. c!Ma-

rrollo de 1m intem•• qmeralea, carnt:eru, puarto9, ... ,.;e. y fundar mnca.• 
:t1>. ID11 Clllcul.oe fuma\ ...,...,ado q;itWKB• y ia rWiu...,, da ... ~ 

::ue caleitma, del(:IUlb de c:cm.iawa, m••·-·· ·eatata, jui.cio, PlllJO d9 dlUda. 
:' OCJ1FU qm no exillt.18rcn, fuma1 fmV1a5aa a Jllt.raguay ~ 125.000 litina qm 
:.le}axcn en na!io de.otra rewelta 1natituc1cnal y fuarm a puaz ~a 

:.m bolaillc8 de loe .pencntjes de 1a tpoca ya qua en el apuro no habta ~ de 

1iuradar bl8 aparianciu hacimdo puaz pr1lrmo el d1nl%o a~ del fi.m::i. 

Lc9 legialarios que al CXlli:latir ocntra U!pez penMbm llevar al Puaguay 

al progzea> ccn las maravillaa del. rlllld:> mcdm:no, lo elltats\ hn11aXlo :mpf' 

~:e ocn IWI cumtas alegres. F.llte pd8tllDo peMrla encmwibe y durante rauclx:I 

·~ en la ecman1a ~· HUt:a el lo. de mero de 1927 ya • habtaz1 ¡mga.

ilo •3.333.059 libras, o - cu1 ocho....,.. mlS. qm el tct:al. zs:.:l.bido pr el. fi•
i:o -403.000 lil:ras-"(18) y tcdav1a • mguir!a pagando huta el año fi-=al. de 

:.960. 

:Eh las cuentas de deuda pQblica extema E incluyeren por mucho• años 
. .as deudas de indam:izaci& de guerra cai Al:gentina y Brasil, ya que Uzuguay 

poco del!lpUAB de la.guerra, en el. tratado de paz declara que renunda a .U indl!lll-

11.izaci& 3.690.000 aro sellado (aprCK. 738,000 libras) "atendieDdo a una .m.ato-
11& s:inpat1a y hatenaje a la cc:afratemidad Sldalmricana •. Azgentina hada lo mi.a

no reciél en 1942 y Brasil en 1943 • 

. 6. Miranda, Anibal "Apuntes sobre el desa=ollo paraguayo" Vol.I Universi-
•lad Catl5lica Asuncil5n 1979 p. UZ 
.7. Bordl5n op. cit. p.76 
:.8. Miranda op. cit. p. 113 
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IA INESTJ\BILIOAI> POL.... ""l'I:CA 

Esta serta una situaci61 continua hasta 1878. El 22 de marzo de 1873 

se levanta en annas el Gral. caballero pero es derrotado el 17 de junio. Desde 

Argentina prepara un nuevo levantamiento aliado ahora cai Juan B. Gill, amigo 

del Brasil, y triunfa el 16 de febrero de 1874 con Tu destacada actuaci6n mili

tar del cap. José A. Molas, ht!roe de la guerra y cai s6io 24 años de edad. 

A partir de entonces elli'~an los forcejeos por el poder entre Juan B. 

Gill y los generales caballero y Escci:lar. El pr.imero en el intento de socabar 

el poder de los generales hace que la c&rara de Diputados lleve adelante un 

decreto de lioenciamiento de las trqBs. Dos oficiales se sublevan con 80 

hcmbres y logran que M:>las se les nna. Salen tropas de AsunciOn a canbatir 

a las :Lnsunectos pero son derrotados al d1a siguiente por tt>las que danuestra 

asi su capacidad para la guerra de guerrillas. 

El gobierno indefenso acude a solicitar el apoyo. de las tropas brasi

leñas. Estas, hasta ahora neutrales o sani"1'!eutrales en los caiflictos inter

llOll, apoyan dec1didallente al gobierno m::>Strando hasta qu! punto penriitiari la 

cUsidenc~. Las trqlas brasileñas parten, ccn la c:aballer!a paraguaya canancia
daa por un mayor brasileño en su vanguardl,a, tras una arenga en el que el pre

sidente JCJl/9llanos y ais ministroa (entre ellos cuatro futuros presidentes Gill, 

Ud.arte, caballero y Eacobsr) ae unm a las vivas al El!prador del Brasil • .Ante 

la superioridad de est.as fuerzas los insurrectos se retiran finalizando as1 trece 

, neses de inestabilidad en una naciOn ya destruida.. 

Quedaba CQll:l lonbte ·fuerte el favorito de Brasil, Juan B. Gill y aoora 

tanbUn CCll apoyo militar de su henna110 Bnilio que ccn tres ascensos en igual 

rdnero de añoe lleg6 al grado de general. JC111ellanos finaliza su periodo presi

dancial el 2S de noviembce de 1874 y aS\mle la presidencia J.B.Gill. Este amplia 

el proceso ~ venta de tierras ccn la ley del 4 de nCJll'ianbre de 187S por la cual 

se procede a la \e'lta de tierras fiscales hasta por un valar de seis millooes de 

pesos fuertes. Si el terreno fuera nenor de veinte cuadras seria pagado en m:ne

das de oro y plata coo. lo cual hacia .imposible su carrpra por carrq;iesinos ya re

sidentes en ellas. Se iniciaba as1 un proceso de concentraci~ de la tierra que 

despojada de ella a los verdaderos agricultores y las pcadr1a en manos de espe

culadores y terratenientes. El mento recibido en naiedas de oro y plata serta 

destinado al pago del servicio de la funesta deuda contraida en Laldres. 

El 22 de junio de 1876 .las trepas aliadas invasoras abandonan el pa1s. 

Poco antes se hab1a celebrado en :ü:lndres el convenio entre el enviado paraguayo 
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y futuro presidente candi.do Bareiro y el Banco Naciaial del Paraguay, y apro

l::ado por el gobierno paraguayo seis atas de~s de partir las trepas invaso

ras, por el cual el gobierno otorgaba a dicho banco extranjero "la concesil5n 

exclusiva durante 30 años, a caitar desde el lo. de julio de 1876, para sus 

transacciones bancarias en el pa1s, los siguientes derechos y privilegios: 

daiaci& in perpetus del Palacio de L6pez u otro edificio fiscal para las Ofi

cinas del. Banco; derecho de- emitir billetes y acuñar rronedas: exensi&l de .im

puestos, derecho de preferencia para la prolaigaci& del ferrocarril y de toda 

otra pQblica; exclusiva c::ax:esitSn para explotar yerba mate durante 20 años; 

adquisicitn de 2.500 acciales A y 12.500 acciooes B del Banco de 10 libras cada 

una; del ferrocarril del Estado, oon m4s una milla de tierras pQbl.icas a an

tx>s costados de la vfa: la cai jl.Ulta cdninistracitSn ccn el Gobierno de una Ofi

cina de Tierras Pllblicas: exclusivos derech:ls de encargarse, a canisi!:n, de 

toda ~aci& financiera o JU.JeVQ enp~stito que haga el gobierno" (19) • CIJancb 

el gobierno est:4 dando les pr:ím:!ros pasos para Cll!Pllr su parte, llega el wto 

del gobierno brasilero '"pc:r considerar que las concesiones techas a la CXl!plñ1a 
:ingl8sa meficiaria eran de tal naturaleza que afectaba loa intereses del pa!s• 

(20). vam:. que a pesar da la J:etirada de ais trepas, el gobierno del Brasil 

~interviniendo en las asuntos paragua}'OS; a~ en este caso debmaJ ale

gramos del veto, ya que el CClmlenio ~ficaba la venta del pa!s a una caip

ñ1a inglesa. 

El 30 de diciesnt:Ee de 1876, en ob:o turbio negocio, el neqocio paie en 

venta eJ. ferrocarril que es adquirido en un milltSn de pesos por Travasaos y 

Cia.1 la m. es destinada a pagar la delxk caitraida cc:n Brasil par la ~a 

de material rcdante. 

se desata una nueva oonspiracitln dirigida por Holas y Matias Goil:au:ti. 

El 12 de abril de 1877 asesinan al pxesident.e y a su hexmano el "general" Eni

lio Gill. 5al derrotados y encarcelados. El vicepresidente Biginio Ud.arte 

a.sune la Presidencia. Los encan:el.ados eligen cam defensor al Dr. Facundo · 

Machain, el que en 1870 fue elegido presidente y luego vetado por los aliados 

y posterimnente negoci6 con ~to los tratados de paz y l!mites con los inva

sores. El 29 de octubre, en la cárcel pabl.ica, Machatn, Molas y varios m!s sen 

asesinados. 

19. tomado de BordGn ""P• cit. p.78 
29. ídem p. 78 
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El lo. de octubre de 1878 candido Bareiro es declarado presidente elec

to. Sólo queda libre un cc:nspirador :importante, el ex-presidente Cirilo A. Riva

rol.a que es amnistiado, llega a Asunci.00 el 24 de diciembre y es asesinado el 31. 

Por ley del lo. de junio de 1880 se reglamenta el uso de los bosques 

fiscales. En adelante se otorgarían CCl'lCElsiones para la extracci6i. de l!Bdera en 

una extensi6n no mayor de l. 875 hectaJ:eas debiendo pagar el concesic:nario al go

bierno una sima que deJ.:'md!a del total. de madera extraida. También autorizaba la 

ley el "rozado" de una superficie no mayor de diez cuadras de merites fiscal.es 

para utilizaci6n agr1cola. Delegaba en los llnll'licipios la tarea de seleccioo de 

los m::intes canunal.es que ser1an utilizados para abastecer de madera a los ho

gares circunvecinos. Esta ley se inspiraba en la reglamentaci6i. de 1874 por la 

cual se daba a las m.micipalidades la facultad de otorgar coocesiaies a lo¡i que 

desearan explotar los ~!:atales del estado. 

El 4 de sept:i.Eri:ire de 1880 miere el presidente candido Bareiro. Le co

rrespcllde asmiir el cargo a vicepresidente Adolfo Saguier pero el Gial. caballero 

entmces m.inistro del interior, ocupa el puesto ccn mi golpe de estado y se 

cawierte en el hcmbre fuerte de9de entClla!lll. Es reelegido en novit!lllbre de 1882..(21) 

IA VEN.l'A JE TimUW; PUBLICAS 

El 2 de octubre de 1883 se inicia el proceso de venta masiva de tierras 

fiac:ales. Anteriaanente a la :lnsl:.rlml!ntai&i de la ley praiul.gada en esa fecha 

habta tres vias de cñquirir tierras. Por venta, cesi&i gratuita y una oanbina

ci&l de ambas en un sistema por el cual el estado entEegaba la cuarta parte del 

lote gratuitmnente, ccn el ca1prani.so del adqu1r1ente de caiprar el xesto en un 

plazo de 5 años. Entre 1880 y 1883 estas tres foi:mas se oanbinarca'l del siguiente 

sm:ño: (22) 

~ de l:eneficiarios Porcentaje de superficie 

Venta 

eesien gratuita 

canbinaci!:n ambos 

1.81 

400 

1.41 

93.8% 

6.2% 

Estos datos nos penniten ver ya un claro proceso de concentraci6n de la 

tierra. Sin anbargo, el sistema de cesi6n gratuita facilitado por las extensas 

prq>iedades fisca1es -que pronto se vender1an- y la escasa poblaci6i., aún per

mitía a la poblaci6i. el acceso a la tierra cCIOO rredio fundamental de subsistencia. 

21. Para Al6n: "Privan con Caballero los que le hablan el lenguaje primitivo del 
pat'n barbare y tosco, amigo de todas las sensualidades, afecto a la sensaci6n e 
insensible al sentimiento, torpe y grosero en sus placeres, embotado de espíritu, 
amigo del dinero, insaciable en acaparar la fortuna que prodiga con la misma faci- ••• 
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La ley antes citada que autoriza al peder Ejecutivo a vender tierras 

hasta por un valar de 150 mil pesos fuertes es CCllJ>letada cai la del l.6 de 

julio de 1885 por la cual se autoriza a vender todas las tierras firales. A 

pesar de que dichas ~s dedan prefe.r:lr a los actuales ocupantes de las tie

rras eob:e los nuevos danandantes; en realidad los primexos se encalt:ra):an en 

obr.ria desventaja. El BC>lo heclX> de tener que pagar las tierras dejaba sin po

sibilidades a anplios sectores canpesinos que no estal:an integrados al. nercado 

y,pcr lo tanto, no ten1an in;Jresoe o los ten!an en !nf.il!la proporci&. r.os C<llll

pesinos se encaitrahln tanbiél cm la dificultad de que las extensicnes neno
res de. nalia legua (una legua=l.875 has.) debfan ser pagadas al ocntado: el au

mento del precio de arxendamiento, y ademas debían enfJ:entarse a capitalistas 

. extranjeros que cal sus capitales ten1an un poder de influencia nucro mayor BO

bre los funciaiarios corruptos que aWndablln. 

Atraídos por los pzecios irrisorios de las tierras, los capitalistas 

extnnjeros asaltan el suelo paraguayo. El cuadro siguiente nos da una idea de 

este fedaneno. (23) 

AR) EX'l"J!NSIQ¡ IMPCRl'E PRB:IO DE MIL HAS. 
(miles de has. l (miles de pesos oro) (en pesos oro) 

l.885 7.177,50 609 84.85 

1886 6.498,75 1.268 195.11 

1887 2.506,88 1.l.79 470.;31 

1888 3.575,62 l..393 389.58 

l.889 1.520,63 710 466.91 

11390 478,12 84 175.69 

'l'Cll7.:LES 21.757,50 5.243 240.97 

o sea que en 6 años se ~6 el 53. 49% de lo que actualmente es el te

rrit:orio del Paraguay (24) a un precio irrisorio. Para dar una idea del precio, 

pockm:>s decir que un pofesor del Colegio Normal caro AlOn, con su salario de 50 

pesos fuertes nensuales paila, invirtierrlo todo el salario de un año, OC11prar 

en :..aes m§s de tres lllil hectáreas de tierras. 

:::-lid'ad con que la ha adquirido, insensible al remordimiento, sin noción del 
deb1:r, inconsciente con la intuición que origina el instinto ••• " Ayala, José de 
la c:ruz (Alón) Desde el infierno Ed, NAPA No .19 1982 Asunción P• 127 
22. Datos de Miranda op. cit. pp.115-116. El porcentaje está cal.culado solo 
con las cantidades de tierra de venta y cesión gratuita. 
23. Direcci6n General de Estad{sticas tomado de Miranda op. cit. p.121 Las 
cif:·as en leguas fueron pasadas a hectá1eas. 
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Las tierras se venden por decenas de miles de hect4reas y 

las solicitudes de compra se multiplican solucionando temporalmente 

los problemas financieros del estado. Los grandes beneficiados son 

los inversionistas extranjeros y ciertos funcionarios póblicos que 

reu.~en en sus manos extensos latifundios. Los grandes perjudicados 

son los campesinos que despu~s de vivir durante muchisimos años en 

esas tierras se encuentran repentinamente con que existen propieta

rios de ellas y que deben, o pagar renta, o vender su fuerza de tra

baj~ y, en otros caso, abandonarlas. (25). Algunos latifundios tienen 

ext3nsiones enormes como el de Carlos Casado de 5.625.000 has. (2.S 

vec3s el territorio de El Salvador); varios pueblos quedan ubicados 

en tierras de propiedad privada. 

Al finalizar la guerra el 97.8% del territorio era de propie

dad estatal. Tierras que un técnico de la época valor6 en 96.9 millo

nes de d6lares o 19.380.000 libras, en lugar de ser utilizadas para 

la reconstrucciOn nacional, fueron malbaratadas para crear un boom 

ef1mero, para entregarlas a inversionistas extranjeros que en el fu

turo las explotar1él1, junto con los brazos que en ellas viv1an, para 

enviar al extranjero sus productos y sus ganancias. Si e.xistiO la 

:f.ntenci6n de poner a producir estas tierras, la intenci6n se logro 

infimamente, además la producción mayor no sirvi6 para la paupérri

ma poblaci6n local sino para inversionistas ingleses y argentinos y 
para el reducido circulo gobiernante que los representaba. 

OTBAS ACCIONES GUBERNATIVAS 

En 1886 el gobierno vuelve a comprar el ferrocarril, esta vez 

por la suma de 1.200.000 pesos oro, "o sea que la compañ1a inglesa 

Travassos, Patri y Cia. cuadruplicO en el corto plazo de 10 años su 

inversiOn original luego de haber tenido las ganancias propias al 

movimiento de carga y pasajeros."(26) 

El 11 de octubre de 1886 se declara electo presidente al Gral. 

24. Decimos "actualmente" porque el territorio c recio tras la Guerra del Chaco 
(19'.·2-1935), aunque disminuyó en relación al territorio reivindicado por Paraguay. 
al 1inal de la guerra el estado se encontró con una superficie que antes no podía 
habt:r vendido por ser territorio en disputa. 
25. "En adelante ningún campesino paraguayo podrá cavar el suelo en la patria sin 
pag1·.r renta a los banqueros de Nueva York, Londres o Amsterdam" Elíseo Reclus en 
1891.. Tomado de Pastare op. cit. p.213 
26'. Miranda op. cit. p.134 



Patricio Escobar sin ninglln tipo de oposici6n. Era la primera vez 

que un presidente terminaba su periodo de gobierno, pero en reali

dad no terminaba ya que Caballero seguir!a siendo el hombre fuerte 

del gobierno.(27) 

APARICION DE LOS PARTIDOS 

Ya en octubre de 1883 un sector de la C4mara de Diputados 

liderado por Antonio Taboada e Ignacio Ibarra hab1a interpelado al 

Ministro de Hacienda sobre el indebido manejo de los fondos. A par

tir de entonces se va consolidando este sector de cr!ticos al ca

ballerismo. En julio de 1886 forman el ªClub del Pueblo• que hab1a 

apoyado también la candidatura de Escobar a la presidencia por lo 

que este llega al gobierno con unanimidad. Pero a partir de enton

ces empiezan a acelerarse las dife~encías, el 10 de julio de 1887 

se conforma el "Centro Democr!tico" que poco despuEs tOftlllr! el nom

bre de Partido Liberal. El partido de gobierno se conforma cano tal 

el 11 de septiembre de 1887 con el nombre de Aaociaci6n Nacional 

RepOblicana, mas conocida cOtllo Partido Colorado. 

Chartrain hace un an&lisis de las diferencias que hacen sur

gir a ambos partidos: (28) 

Razone• personales: la antigua rivalidad de Taboada y de Caballero. Razo
nes pol!ticaa: la limitaci4n de pol!tico• críticos a funciones administrativas 
con exclusi6n de roles pol1tico• de prÜ4er plano. Podr!a •er otra la situación 
social de los interesados. El grupo caballeri•ta cO'lllprend!a a mi.litare• gene
ralmente de alto grado, tales el cismo Caballero. Escobar para lo• soldadoa de 
L6pez, Juan Bautista Eguzquiza para los que habfan hecho sus primeras armas en 
la Legi4n. Al contrario entre los di•identes, lndelfonao Benegas, Ignacio lba
rra, Florent!n Oviedo, Eduardo Vera, todos soldados de López eran. ya sea de 
rango inferior o de origen familiar modesto. E•ta modalidad acarreaba otra: el 
grupo "presidencial" se reclutaba en gran parte entre los propietarios de tie
rras, miembros de las antiguas familias o nuevas ricas, mientras que los "libe
rales" er.an ••• oriundos en importaiite parte de 1a nueva clase de los comerciantes 
y de las profesiones liberales. Por cierto que entre estos últimos se hallaban 
propietarios de tierras, así como entre los colorados existían comérciantes y 
miembros de profesiones liberales, pero las proporciones estaban invertidas. 

Las similitudes eran numerosas entre ambos partidos. Creydt 

no hace diferencias: "La unidad de la naci6n fue quebrantada por 

la actividad divisionista y anarquizadora de dos grandes partidos 

de latifundistas y grandes capitalistas, al servicio del imperia-

27. "la dictadura no necesita ya ni estar representada en la persona del primer 
magistrado, sino que coloca en esa magistratura uno de los tantos seres inferio
res y adopta la forma mlis irresponsable que se conoce en la historia" Alifo op. 
cit. p.134 
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lismo y de las clases dominantes de la Argentina y del Brasil, que 

han mantenido al pueblo en un estado permanente de lucha fanática 

entre dos colores con el fin de obscurecer la conciencia nacional 

de los paraguayos"(29) • 

.Ambos coropart1an los principios liberales de la constitución 

(aunque los colorados actuales dicen que solo· era para evitar una 

nueva intervención de los invaso~es) e incluso no era raro que coro

partier11.n militantes. 

E1 colorado Argaña define as1 las diferencias: "As1, vimos 

aflorar el porteñismo {P. Liberal) y el nacionalismo (ANR), el lo

pizmo (ANR} y el antilopizmo (P.L.), el nacionalismo (ANR) y el li

beral1smo (PL} •· Por tanto la oposiciOn ser! m!s de ideas que de 

hombres, aunque en un comienzo parezca lo contrario ••• "(30). Esto 

no solo est4 lejos de ser cierto, sino que incluso constituye una 

muestra de'c&no los sectores dominantes falsifican la historia a 

fin de despojarla de su capacidad explicativa eliminando de ella 

las contradicciones de clase y agregAndole contradicciones que no 

existieron •. La falsedad es obvia en la medida que ningtin combatien

te contra L6pez firm6 el acta de fundación del "Centro Democr!tico" 

y s! varios soldados de LOpez, incluso algunos que estuvieron en la 

dltinla batalla de Cerro Cor!. En catnbio en la ANR firman el acta de 

fundac10n 23 ex-legionarios "entre estos dos presidentes de la Re

pOblica Juan s. Gonz4lez(1B90-1B94) y Juan B. Eguzquiza (1894-1898) 

y Salvador Jovellanos, firmante como vicepresidente en ejercicio 

~el Poder Ejecutivo de la nota en 1874 pidiendo la ayuda del Brasil 

::ontra Molas."(31) 

28. Chartrain, Francoise Historia de los Partidos Políticos y de la Iglesia 
en el Paraguay mimeo p.124 
29. Creydt op. cit. pp. 46-47 Para Miranda "eran partidos que no re-
presentaban ni al campesinado ni a los demás sectores margin&dos de la sociedad. 
En sus pujas por el poder hicieron constantes llamados a las masas, denunciando 
la injusticia, la marginaci6n y explotación de los trabajadores, y la corrupción 
en el gobierno, Siempre con la promesa de corregir esos males y aparentemente 
preocupados por la cuestión social, traducido en tímidas reformas mas no en me
didas que pudieran ate1:1tar contra los intereses de la élite criolla" op. cit. 
p. 117 
30. Argaña, Luis María Historia de las ideas políticas en el Paraguay Bib. 
Colorados Contemporaneos 1979 Asunción p.121 (lo que esta entre parén-
tesis es mio. 
31. Chartrain op. cit. p.123 
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En el liberalismo que impregna ambas actas de fundación, 
:i.a de ANR acentda sobre "el orden, la seguridad, la tranquilidad• 
~.o cual no resulta ilógico de un partido conservador en ejercicio 
del gobierno, En cambio el del Partido Liberal pone el acento en 
E1l respeto a la libertad pol1tica y de las garant!as individuales 
::.o cual es l.Ogico para un partido opositor. (32) 

otra posición errada y muy difundida es la de relacionar·1a 
l~R con sectores pro-brasileros y al P.L. con la Argentina. A pe
uar de que este elemento pudo haber tenido alguna influencia por 
c1l hecho de estar ubicado el pa!s en medio de las dos potencias 
:·egionales rivales, es insuficiente por s! mismo. 

Lara explica la participación brasilera y argentina relacio-
1.adola con la lucha de clases: "Es posible que los interese• del 
Brasil se hubieran identificado m!s estrechamente con la fracción 
<.e terratenientes locales y que su tendencia expansionista haya 
ustado dirigida a captar las mayores extensiones .de propiedades te
: ·r i toriale s. De ser as1, los grupo-. brasileño• habr!an encontrado 
11n apoyo interno poderoso en el sentido de que dicha f racci6n te-
1·raten iente controlaba loe principales comandos estatales" (33}. 

::egttn·este autor, los liberales relacionados con las empresas anglo-
1.rgentinas que por su carácter capitalista representaban una fuerza 
progresista para la época y se enfrentaban a los grandes propi.eta-
3·ios caracterizados por la explotación no capitalista de su ti.erra, 
i·epresentados por la ANR que era, desde este punto de vista, conser
vador y precapitalista. 

Sin embargo, esta hipótesis aG.n no explica el por qul la ANR 
iL fines del siglo XIX avanza ideológicamente m4s que el P.L. con 
til abandono de las ideas liberales y el acercamiento de Blas Garay 
i.l socialismo. Adem!s las empresas anglo-argentinas, algunas con
:'.ormaban enclaves, en tanto que otras ten:l.an formas semi-esclavistas 
ele explotaciOn, estaban, por lo tanto, lejos de desear un desarrollo 
<!apitalista del pa1s sino que buscaban sólo la libre sobreexplotaci6n 
ele los trabajadores de sus enclaves y la libre exportación de sus 
iiroductos. 

Otro elemento a considerar, aunque tampoco explicativo, es la 
opinión de Chartrain de la abundancia de puestos pdblicos y la esca-
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sez de hombres instruidos para ocuparlos que hace que existan po

siciones para todos, posiciones que sieil\pre posibilitaban la acu

mulaciOn r4pida de fortunas. A mediados de la década del 80 los 

candidatos a ocupar los puestos son numerosos y hay que pelear 

por ellos, siendo los elementos cr1ticos (futuro P.L.) los pri

meros desplazados a puestos intrascendentes. 

La hipOtesis más coher~nte· es que ambos partidos represen

taban fracciones distintas de la oligarqu1a. El P.L. representaba 

al capital comercial y extranjero y la ANR a los terratenientes. 

Sus contradicciones se verán más claramente en la "revoluci6n" de 

1904. (34) 

El primer choque electoral de los dos partidos es el 23 de 

diciembre de 1887 con el resultado de 2 muertos y 3.9 heridos todos 

del P.L. El voto, la opiniOn del pueblo y la democracia nunca con

taron para nada. 

NUEVAS ELECCIONES 

Para las elecciones de 1890 ambas agrupaciones pol1ticas se 

reunen para tratar de unificar las candidaturas pero el intento 

fracasa. Obviamente triunfa el candidato colorado Juan G.Gonz4lez, 

se96n AlOn un "tonel sin fondo" que compro la presidencia a Caba

llero por 500.000 pesos. En ambos partidos aparecen durante las ne

gociaciones una tendencia "dura" y otra favorable a la negociaci6n, 

di.visiOn que se hará perfectamente visible en un futuro cercano. 

32.Eligio Ayala en su obra "Migraciones" opina: Los dos partidos ca-recen de 
fines políticos, sociales o económicos ulteriores. Los principios y los ideales 
ennumerados en sus programas son fórmulas teóricas, ensayos especulativos que 
no viven en ninguna propaganda activa, son decoraciones exóticas" tomado de 
Jover Pe-ralta, Anselmo El Paraguay Revolucionario Ed. Tupá 2a. parte 
Buenos AiT•!s 1946 pp .67-68 
33. Lara op. cit. p. 60 
34. "Si se pudiera establecer ent-re colorados y liberales alguna distinción 
desde este punto de vista, diríamos que los primeros son de esp!ritu más tTa
dicionalista o conservador y que actuaron con un fuerte sentido de lo nacional, 
mostr~ndose, en general, m§s adictos a las cosas de la tier-ra que a las cosas 
de SU epoca, al revés de los liberales que se distinguieTOn por SU desaprensión 
hacia todo lo ve-rnáculo, su ausentismo y su obsecuencia rayana en el servilismo 
hacia todo lo foráneo" Jover Pe-ralta op. cit. la. par;e p.69 
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En 1890 y en el marco de la la. "Gran DepresiOn" mundial y 
~cerc!ndose al fin el boom de la venta de tierras pdblicas, se 
produce una crisis econ6mica que durar& hasta 1894. "Varios bancos 
privados, con privilegio de emisi6n, como el Banco Nacional, entra
ron en quiebra por la falta de credibilidad en el pap~l moneda y la 
:.nocuidad en el manejo de la banca privada produciendo entre los 
::actores. internos, una aguda situación de desconcierto. Se abr1a 
paso una sostenida inflación, que atravesar1a un largo periodo de 
:iuestra historia• (35). 

En el marco de esta crisis se producen el levantamiento del 
:•.L., el fortalecimiento de la conciencia de la clase obrera y el 
.nicio del desprestigio del manejo liberal de la economta al inte
:~ior de la ANR. 

Las trampas de la ANR en las elecciones de 1890 (prohibición 
•le la candidatura del Cnel. Juan A. Meza, cierre del diario "El In
•lependiente") y en las de 1891 (persecusiOn de candidatos, entre 
•ülos Al6n) significar!!. un fortalecimiento de los "duros" al inte
:~ior del P.L., que llevan a la presidencia del Partido a Eduardo 
·rera, h6roe de la guerra grande, el 26 de agosto de 1891. Este in
:enta dar un golpe el 18 de octubre que casi logra la victoria y que 
Luego dar1a lugar a una enorme represi6n que dividió adn m&s al par

:ido gobernante • 

. \PAJUCION Y CRECIMIENTO DEL PROLETARIADO 
Las primeras asociaciones de socorros mutuos se fundan poco 

•lespu6s de finalizar la guerra y agremian a inmigrantes extranjeros • 
. :.a primera sociedad paraguaya se funda en 1881. La clase pol1tica 
lel pa1s estimula la asociación de los trabajadores y as1 surge la 
31ociedad "Artesanos del Paraguay" en 1882. En su segunda asamblea, 
!nl885, y ante el ~ngreso de miembros de la clase pol1tica en su 
:omisión directiva, se produce la escisión form4ndose la sociedad 
1 Verdaderos Artesanos del Paraguay". Al pr6ximo año aparece el pe·
~iMico "El Artesano" y en 1886 se funda el primer sindicato, la 
~sociedad Tipogr:ifica del Paraguay". 

La filosof!a del gobierno en la materia est4 dada por la ley 
~sobre el trabajo del personal domAstico" dictada en 1884 como un 
intento de "remediar la inestabilidad del personal doml!!stico• y 
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donde se pone de manifiesto la escasa protección del estado a es
tas trabajadoras. Mientras el empleador pod1a despedir a la traba
jadora hasta por "insolencia,, sin preaviso, la empleado solo ten!a 
derecho a renunciar sin aviso en caso de ser golpeada. 

Durante la crisis 1890-94 se produce un importante creci
miento en la conciencia de clase. En 1892 aparece el "Manifiesto 
de los Hijos del Chaco" (36). El primer incidente en la larga his
toria de represión a la clase obrera se dio en mayo de 1892 cuando 
tras la lectura de aquel manifiesto en una reunión de obreros pana
derps, la polic!a camuflada en la reunión se dio a conocer y arres
to a todos los presentes. Sin embargo no po.dr:tan impedir el creci
miento y multiplicaciOn de sindicatos y otras organizaciones de la 
clase obrera. 

Este crecimiento es de suma importancia si consideramos a la 
econani.a como un campo fundamental para la expreaiOn y choque de 
los proyectos de las distintas clases. SegQn nuestra hipOtesis es 
la claae obrera la que presenta el proyecto m!s radical y, a la vez, 
el maa efectivo.para logra la elevación en el nivel de vida. Esto 
ya lo podemos vislumbrar en la preocupación de las primeras organi
zaciones obreras en extender la educaciOn, factor esencial para el 
~eaarrollo en cualquier ~poca y al cual el gobierno no prestaba la 
stenci6n adecuada. Obviamente, la clase obrera era aQn muy d~bil 
para desafiar con su proyecto a la dictadura olig4rquica. 

35, Rivarola op. cit. p. 209 AllSn escribe en 1891: "Entretanto, la miseria 
ea espantosa; 10 kilos de carne valen en el mercado 20 pesos; el papel toca las 
fronteras de la desmonetización; los paisanos huyen a los bosques o al extranje
ro perseguidos por los sicarios oficiales, y cunde la despoblación y la alarma" 
op. cit. p.192 
36. Algunos párrafos del manifiesto tomados de Chartrain op. cit. pp.182-183: 
"Somos comunistas anarquistas y como tales, nos proponesmos extender la eoan
cipacion completa del proletariado, luchando al mismo tiempo contra la explota
cien del hombre por el hombre ••• somos trabajadores albañiles que edifican los 
palacios !llllgnificos, grandiosos e higiénicos ••• somos los que teden ricas telas 
y cachecires ••• y en recompensa de tantos sacrificios somos los esclavos, los 
humillados, los oprimidos, los explotados ••• he aquí porque queremos que la pro
piedad individual sea transformada en propiedad colectiva para bien de todos, 
queremos abolir la propiedad individual que es la causa primordial de todos 
los males que nos ahogan pues con ella se mantiene toda la escoria de la Hu:::oa
nidad que son: los Gobiernos, el Clero, los Abogados, los Militares, los Comer
ciantes y los Rentistas ••• queremos hacer desaparecer los estrechos límites de 
las fronteras que el hombre ha establecido en su ignorancia, para erigir la ver
dadera fraternidad entre las familias humanas •••• queremos una sociedad comunista .•• 
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LAS ELECCIONES DE 1894 

Los "caballeristas" y los moderados al interior de la ANR 

después de ciertas disputas llegan a una soluci6n tras el envto 

al exilio del presidente González. Contando los moderados con un 

poder mayor logran imponer a Egusquiza como candidato a presidente 

y los caballerista quedan con la vicepresidencia en manos de Facun

do Insfrán, sobrino de Caballero. 

Egusquiza inicia una pol1tica de apertura que fortalece a 

los "negociadores• al interior del P.L. que llevan a Cecilia Baez 

a la presidencia del partido. El gobierno les deja ganar algunas 

sillas legislativas al P.L. Sin embargo, los j6venes contrarios a 

toda concesiOn se escinden en 1895, toman el nombre de "radicales" 

y logran conservar el peri6dico "El Pueblo". El··P¡frtido funda un 

nuevo periOdico "El C!vico" que darta el nombre a esta fracciOn 

negociadora del P.L. 

En 1898 las relaciones de fuerza no se han modificado en la 

ANR y se impone el binomio Emilio Aceval (egusquicista)- Hector 

carballo (caballerista). Se elige un gabinete colorado-liberal y 

segiin el peri6dico eclesial se terminaron "los negocios leoninos 

que eran la verguenza y el escándalo del pasado y cuyas consecuen

cias aan sobrelleva el pa!s ••• Aceval, no s6lo no ha robado, sino 

que no ha permitido que se robara al amparo de su autoridad"(37). 

En este periodo se produce un cambio en la ANR, el libera

lismo empieza a retroceder especialmente entre la juventud encabe

zada por Blas Garay (38). Este sufre un atentado el 16 de diciem-
. X· 

bre de 1899 y muere dos dtas después a la edad de 26 años~ 

./ 
••• que la tierra y las casas sean libres para todos, libres para todos laa·.m&
quinas y las herramientas de trabajo ••• queremos una sociedad anarquista; que 
no haya poder autoritario, que la humanidad se rija por la leyes invariables y"'-
justas de la naturaleza" 
37. Perilidico "La Patria Paraguaya" tomado de Chartrain op. cit. p.169 
38, Algunas opiniones de Blas Caray: "No estoy convencido de que sea más útil 
reorganizar los partidos políticos militantes; a mi juicio, que es el de muchos 
paraguayos bien intencionados, lo que el país puede esperar de su parte, después 
del mal que hcieron, es que se disuelvan oficialmente, ya que lo están en pri
vado, y desaparezcan para dejar a otros más honorables, más populares y más 
capaces de gobernarnos ••• " "Somos partidarios de la intervención del Estado. La 
requerimos, si no como absolutamente necesaria, como sumamente conveniente. El 
Estado debe hacer algo, pensamos nosotros, en contraposición a los que creen 
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También la corriente nacionalista va en ascenso. El 22 de 

septiembre de 1901 se da una manifestaci6n estudiantil en corune

moraciOn del 35 aniversario de la batalla de CUrupaity. 

Los caballerista nuevamente en ascenso logran la destitu

ción de sus cargos de varios liberales y en enero de 1902 dan un 

golpe destituyendo al presidente. En el nuevo gabinete se encuen

tra Fulgencio R. Moreno de la mi.sn:a corriente que Garay. 

El retroceso de las corrientes más conservadoras tambiful se 

daba en la esfera de las relaciones con la iglesia católica. En 

1899 entra en vigor el matrimonio civil y en 1902 se elimina la 

enseñanza religiosa en las escuelas, establecida en 1888, a pesar 

de las protestas eclesiales. (39) 

El fortalecimiento de los caballeristas eliminó toda posibi

lidad de participar en el gobierno que mov!a a la fracci6n "c!vica" 

del P.L. · Estos, con radicales y egusquicistas, instalan un Comité 

Revolucionario que conducir! en un futuro pr6xímo la "Revolución" 

de 1904. 

III. LAS DISTINTAS RELACIONES DE PRODUCCLON 

EL CAMPESINADO 

No lo califico como pequeña producciOn mercantil agrlcola de

bido a que exist1a un importante sector de autoconsumo y que la in

corporación al mercado se da en forma pa~latina. A partir de datos 

de la producciOn aqr!cola·de 1901 (8.973 toneladas de tabaco, 

410.505 de caña de azucar, 210 Jllillones de unidades de naranjas, etc.) 

••••• que lo mejor que hay que hacer .es no hacer nada". ''riendo hacia el socia
liS110 ••• Deseo que predominen los principios socialistas, para los cuales el Pa
raguay está mejor preparado que cua1quier otro pueblo de America, en razón .de 
aua antecedentes históricos ••• " La pricera cita ha sido tomada de Chartrain op. 
cit. p.136, la segunda de Natalicio González pTÓlogo al libro "Tres ensayos 
sobre historia del Paraguay" de Blas Caray Edit. Guarania Asunción 1942. 
La teTCeTa de Chartrain op. cit. p. 168, quien lo t= de"La Prensa" 1899 
39. El anticlerica1is:mro estaba basado en el liberal.is::io más individualista, así 
para Cecilio Baez: "Entre otTos vicios inventoriados, el cristianismo encubre 
en sus entrañas el espíritu comunista. En Roma. l~s cristianos llevaron una vida 
co,lin en las catacucihas ••• Los conventos de la Edad 'Media no eran otra cosa que 
la realizaci6n de la idea comunista de la vida en.fal.ansterio, que los jesuitas 
reprodujeron en las n:isiones del Paraguay ••• " tomado de Chartrain p. 168 
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y de que el 0.22% del territorio fue cultivado ese año, podemos 

estimar muy aproximadamente que poco más de la mitad de la super

ficie cultivada fue destinada al mercado. 

El capitalismo es fundamentalmente mercantil por lo que la 

resistencia del autoconsumo es un indicador del bajo nivel de acu

mulaci6n capitalista. Sin embargo, el sector de autoconsumo es 

parte fundamental del esquema al ser la base de la reproducci6n 

de la fuerza de trabajo campesina y, a la vez, el colch6n que 

amortigua las caidas en las crisis externas. Juega, as1, un papel 

esencial en el patr6n de acumulaci6n dominante. 

Los terratenientes no se dedicaban a la producci6n agr!cola 

por lo que la globalidad de esta producci6n sal1a de los campesi

nos que en cada unidad productiva integraban la producci6n para el 

mercado y la de autoconsumo; estas manten1an entre si una relaci6n 

que variaba seg6n las condiciones del mercado, fundamentalmente el 

externo. 

Por concentrar en s1 toda la producci6n agr1cola, por ser el 

sector ampliamente mayoritario de la poblaci6n y, además, por pro

veer gran parte de los rubros de exportaciOn, el campesinado se 

constituye en la columna vertebral en la que descansa toda la for-

11&ci6n social. Por ello era el sector en el cual la acumulaci6n ere 

imprescindible para la acumulaci6n de capital en toda la sociedad; 

mediante la diferenciaci6n del campesinado, su proletarizaciOn, se 

conformar1a un mercado interno y producci6n agr!cola abundante y 

barata, los cuales iniciar1an una base industrial. Pero la acumu

laciOn era sumamente lenta en el sector campesino por diversas ra

zones. 

Al finalizar la guerra hay condiciones para el desarrollo de 

este seétor. El estado concede a través de los municipios permisos 

para la explotaci6n de yerbales y bosques fiscales a cambio de una 

pequeña suma que depende de la cantidad a ser extraida. Sin embargo, 

este sistema que pod1a haber sido la base de un desarrollo más ar

mOnico e igualitario a partir de una mayor importancia y mayor acu

mulaci6n de la pequeña producci6n mercantil, se ve truncado con la 

venta masiva de tierras a partir de 1883, que despoj6 de sus tierras 

a los campesinos, de las praderas fiscales a los pequeños ganaderos, 

y de los bosques y yerbales a los madereros y yerbateros de pequeña 



22 

escala. 
Con la venta de tierras a precios muy bajos se pretend!a 

que también los campesinos pudieran adquirir su propio lote. Sin 
embargo, la nula capacidad de acumulaci6n en este sector se swn6. 
a las inaccesibles condiciones financieras, para que los pequeños 
arrendatarios y los ocupantes de tierras fiscales se encontraran 
de pronto con el hecho de que la tierra ocupada por su antepasa
dos, a veces por cientos de años, pertenec!a ahora a extraños a 
quienes deb!a entregar la tierra" o pagar una renta. (40) 

Si consideramos que en 1897 estaban registrados 27.407 fun
dos privados (de los cuales podriamos deducir 8.039 ubicados en 
la capital por ser propiedad urbana) y que la poblaci6n destinada 
al agro en ese.año se estimar!a en alrededor de 350.000, nos po
demos dar una idea aproximada de la extensi6n que ten!a el fen6-
meno de ocupaci6n de tierras, m!s at1n cuando, segdn Pallta::e se 
debe estimar que exist1an tres propiedades por cada propietario 
para conocer el nGmero de estos. Al6n estima en 280.000 el nGmero 
de habitantes sin tierras. 

Estos ocupantes produc!an para la subsistencia de la fami
lia y admnls deb1an pagar una renta en especie, fuerza de trabajo 
o efectivo, al propietario que alcanzaban hasta el 50% de su pro
ducc10n. (41) Las pos.ibilidades de acumulac16n en este extenso sec
tor eran, por lo tanto, nulas. (42) 

40. 11A fines del año 1883 exiat!ian ya en la campaña agricultores y pequeños 
ganadero• que hab!an perdido sus tierras y que se encontraban ubicados dentro 
de propiedades particulares. Basta entonces y desde 1870 esos agricultores y 
ganadero• no hablan pagado arrendamientos, que comenzaban ahora a exigirles 
los nuevos propietarios en varias formas ••• " Pasto re op. cit. p, 209 
41. Fogel, ~n Colonizaci6n y estructura agraria del libro "Estado, cam
pe1ino1 y modernizacilSn agr!cola" Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos 
1982 p.229 
42, "He visto los viejos caminos que abrió la tiran!a devorados por la vege
taci~n, desleídos por las inundaciones, borrados por el abandono. Cada para
guayo, libre dentro de ,11na hoja de papel constitucional, es hoy un miserable 
prisionero de un palmo de tierra. No tiene por dónde sacar las cosechas, que 
tal vez en un esfuerzo desesperado, arrancaría al suelo y se contenta con unos 
cuantos liños de mandioca, roidos de yuyos. Más allá, bajo el naranjal escuáli
do que dejaron los jesuitas, se alza el ranchito de lodo y de caña, agujero don
de se agoniza en la sombra. Entrad: no encontrareis un vaso, ni una silla. Os 
sentare!s en un pedazo de madera, bebereis agua fangosa en una calabaza, come
reis maíz cocido en una olla sucia, dormiréis sobre correas atadas a cuatro pa
los, Y pensad que se trata de la burguesía rural". Barrett, Rafael El dolor 
paraguayo Ed. Ayacucho Caracas p.151 
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En el censo de 1956 despu6s de varias leyes de distribuci6n 
de tierras todav1a el 49\ de las explotaciones agr1colas eran de 
ocupantes y el 12\ eran de arrendatarios. Flecha estima que el 
•70\ de los productores estaban asentados y laboraban tierras aje
nas •••• • (43). 

A principios de siglo, el Dr. Ritter afirma que tres cuartas 
partes de la econom1a paraguaya adn se halla dentro de la economta 
nataral y que •una gran cantidad de relaciones jur!dicas y econ6mi
cas: arrendamiento, locaci6n de servicios, compra-venta, se rigen, 
no 9or la ley escrita sino por la·costumbre, y se liquidan, no con 
dinsro, sino in natura•(44). Esto demuestra el bajo nivel de acu
mulsciOn y, por lo tanto, de formaci6n de un mercado nacional. 

El problema central del mercado sOlo pod!a ser superado en 
las pequeñas explotaciones cercanas a AsunciOn,, la cual, ademas de 
ser un mercado pequeño, no ofrece mucha seguridad. Nos cuenta Ba
rrett de lo temerosas que van las mujeres al mercado de la ciudad 
a vender legumbres, frutas y leche, sobre todo las lecheras por el 
arbitrario an4lisis que hace el qu1mico "cada vez que necesita di
nero" para detectar mezclas con agua y multarlas. (45) 

El sector externo demandaba varios productos de este sector: 
naranjas, algodOn y fundamentalmente tabaco. Este era un importan
te producto de exportaci6n pero con altibajos. Después de la guerra 
~ cuando empezaba la recuperaciOn en su producci6n el gobierno pro
mul;6 el Estanco del Tabaco dando un fuerte golpe a este rubro. (46) 

43. Flecha, Víctor Jacinto Apuntes sobre las formas del estado paraguayo 
tesis de maestrta Flacso ~xico 1982 p.48 
44. tomado de Barrett op. cit. p.151 
4S. "Los hombres no se arriesgan a acercarse a la Capital, porque tienen m!s 
mie•Jo que las mujeres ••• A que los detengan en la calle sin ningún pretexto, 
o c>n el pretexto de que esttn descalzos, los arrastren a la policía y los 
mul:en" Barrett op. cit. p. 99-100 
46. "Seguidamente aparecil5 la Ley del Estanco del Tabaco, que a pretexto de 
est.1ncarlo lo decomisl5 (abril 22 de 1875) del modo más falaz e injusto que ha
ya ·>odido verse ni alin en tiempos de Francia¡ Demos su' nombre propio al acto; 
¡aq·Jello fue un robo infame¡ ¡Pobres campesinos y pobres comerciantes¡ La ley 
dec~araba estancado el tabaco que se cosechara en la República por el término 
de •:inco años; pero empezaba a contarlos ret:roactivamente desde el lo. de enero 
de :875, para apoderarse de la cosecha que se terminaba de recoger un tiempo 
ant: 0 lS de la fecha de la ley. Esta no daba tiempo para la exportación del artí
culJ, y se hacía Srbitro único del precio y de los gastos de conducción que 
debCan disminuir su precio. No sólo se ~xpropiaba el tabaco sino hasta los ci
gar:•os existentes" Zubizarreta tomado de Rivarola op. cit. p.174-175 
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Posteriormente el tabaco vuelve a recuperarse para conver

tirse jmto con la yerba en uno.de los productos de exportación 

fundamentales. 

Valor de las exportaciones de tabaco (en pesos oro) 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 

672.060 
409.656 
580.704 
251.722 
428.646 

En 1887 se crea el Banco Agr1cola del Paraguay que logra 

cierta importancia en el apoyo a este sector y fundamentalmente 

a la producción tabacalera. Es despojado de sus fondos en 1890 y 

reorganizado nuevamente en 1892. "Indudablemente, que con el apor

te del .Banco Agr1cola, el Paraguay recibió un impulso considerable 

en todos los renglones de la economta. Del año 1897 arrancan una 

serie de importantes medidas, como la intensificaciOn de la pro

ducción tabacalera, al fundarse la Oficina Revisora de Tabacos, se 

establecieron secaderos para dicho cultivo, se promovió el cultivo 

del cafeto, la piña, el banano, y el algodón, con resultados favo

rables. En ese año se exporto por primera vez a Liverpool, almendra 

de coco, producto que fue satisfactoriamente acogido por él mercado 

inglAs". (47) 

Otro factor que causa gran daño a la posibilidad de acumula

ciOn en este sector son las "revoluciones" que las despojan de bie

nes y de fuerza de trabajo por medio del reclutamiento forzoso. 

Considerando la gran cantidad da tropas que actuan en las rebelio

nes posteriores a la guerra en relaciOn al total de la población 

(el Gral. Caballero asalta la ciudad el 17-VI-1873 con tres mil 

hOlllbres y es derrotado y el censo de 1872 señala que hab1an sOlo 

28.748 varones mayores de 14 años, muchos de ellos ancianos) nos 

podemos dar una idea de cerno el sector campesino era exigido a pro

porcionar carne de ~añOn. En la misma rebeli6n, las fuerzas rebel

des asaltan una colonia inglesa "robaron, saquearon y tomaron por 

la fuerza un nl'.imero de armas de fuego y blancas, a saber: 17 ri

fles largos y 31 cortos•. El presidente Jovellanos ordena el re

clutamiento de todo ciudadano de 16 a 50 años y declara expropia

ble todos los caballos y mulas excepto los de los invasores. 

En 1883 ·el gobierno exenta del servicio de armas a los que 
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cultivaren algodón y trigo, pero el problema sigue. (48) Y a 61 

hay que sumar todavfa el de los salteadores de caminos restringien

do el canercio y la actividad campesina. (49) 

La creciente pauperizaci6n campesina dio lugar a actos de re

sistencia de defensa de la tierra en 1887 en Atyram1, en 1894 en 

otras dos localidades y en 1904 en Aguaguig6 donde 600 campesinos 

resistieron fusil en mano. Ante este tipo de acciones el gobierno 

acallaba las protestas con la expropiación y reparto de las tierras 

o, si el dueño contaba con influencia polftica, al violento desalo

jo y quema de los ranchos. (50) 

Por todas estas razones la via "farmer", la v1a revoluciona

ria de acumulación en el agro estaba cerrada. Mois6s Bertoni nos 

proporciona una detallada caracterización de la situaci6n del sec
tor campesino: (51) 

Obli¡ado -decfa- a abandonar su bogar en busca de trabajo en la Argenti
na, en el Brasil y en los yerbatales y obrejes, su familia integrada por la mu
jer, los hijos y la madre anciana, espera el retorno del padre para saldar las 
cuentas del boliche y comprar algunos vestidos indispensables que cubran sus 
enflaquecidos cuerpos. La espera tiene interminables dtas para la madre y las 
necesidades no dan reposo. No hay fuentes de trabajo para Ull4 mujer. No tiene 
medios para cercar su huerto ni para comprar semillas y herramientas. Pero no 
todos los casos son de mujeres solas con hijos menores y madrea ancian••· Es
t&n los hombres vigorosos que sólo cultivan para comer cu.ando podr!an 1111pliar 
sus chacras. Estos no tienen medios propios ni cr€dito para cercar mayor ftXten
ai8n, y sin cercos, sus plantaciones son destruidas por 1os ganados. En años 
anteriores habtan cultivado mayorea superficies, pero sus plantaciones fueron 
destruidas por los animales de loa vecinos. Aburridos del trabajo sin· recom
pensas, se alistan para emigrar en busca de mejor suerte. No tienen defensa 
contra el ganado. La ley les obliga a alambrar su chacra, mientra• ampara la 
libertad del ganado de transitar hasta donde le permita su fuerza. Otros cam
pesinos empeñaron sus bueyes y alambraron mayor extensión. Tienen buena produc
cí~n, pero no compradores. No venden nada o lo hacen a bajo precio, Pierden los 
bueyes empeñados y deben conchabarse para pagar el monto de la deuda del precio 
del alambrado. El saldo de la cosecha de maiz se pierde por el gorgojo. Piensan 
ir a los yerbatales del Alto Paraná para recibir dinero adelantado y cubrir las 
necesidades mlís apremiantes de su familia. El trabajador "haragán", al que se 
refiere sus denigradores, se prepara para emprender el duro trabajo del Alto Pa
ran!. Se propone enfrentar el más pesado de los trabajos, desafiar el peligro 
con el corazón sereno, sufrir estóica=ente largas y penosas privaciones, resis
tir años enteros allá donde el trabajador europeo cae vencido a los pocos me
ses, a los pocos días tal vez. 

47. Rivarola op. cit. p. 219 



El sector inmiqrante 
Oespu~s de la guerra se hacen numerosos intentos de crear 

una corriente inmigratoria que.viniera a incrementar la diezmada 
poblaciOn y a desarrollar las potencialidades productivas del pa1s. 
En 1881 la Ley de Xnmigraci6n concede a las familias inmigrantes 
pasaje hasta la colonia donde residir1an ~s ~habitaciOn, útiles 
de labranza, semillas, an:imales para el servicio y un lote de tie
rra agr1cola de dieciseis cuadras cuadradas cuyo t1tulo definitivo 
de propiedad se le otorgar1a despu6s de haber cultivado el lote 
durante cinco años seguidos"(52). Hasta 1900 hab1an llegado 8.695 
personas cantidad pequeña comparada a la que lleg6 a la Argentina 
y Uruguay dond~ la tierra tambi6n era barata y las posibilidades 
mayores y sin los sacrificios extras que significaban seguir el 
viaje hasta AsunciOn {14 d1as m4s) y hasta la colonia agrtcola. 

Hasta fines de siglo se hab1an establecido varias colonias 
agr1colas con alrededor de 6.000 habitantes en su mayor1a extran
jeros dedicados fundamentalmente al cultivo de tabaco, algod6n,' ca
fA# citrus, etc. 

Podemos incluir a estas colonias dentro de la categorta de 
pequeña producci.6n mercantil pero con importantes diferencias con 
relaciOn a los aqricultores paraguayos. Ten!an garantizada la pro
piedad de la tierra: tentan mayores conocimientos en produceiOn 
agr1cola, posibi.lidades de crédito, mercadeo, etc.: ante levanta
JILientos.militarea no eran .enrolados en los ejércitos y las "expro
piaciones• se reduc!an a al9unaa armas: ante el fracaso pod1an re
tirarse a paises vecinos donde tambi6n ofree1an ventajas considera
bles a la inmigraci6n: ante el éxito basado seguramente en el rendi-

48. A principios de siglo Barrett relata: " ••• el 8 se nos presentaron en las 
estancias veinte infelices, montados en escuálidad cabalgaduras •••• y al mando 
de un apacible labriego que nos habl6 de humanidad y Tegeneracion. Por de pron
to se llevaron los caballos que quisieron •••• La mayor parte de los campesinos de 
estos contornos huyeron a los montes. Varios se han unido a los revolucionarios, 
por vengarse de las palizas que reciben de los jefes pol!ticos en tiempos de paz, 
y otros fueron detenidos y reclutados por fuerza •••• Empezaron por ::>atar tres va
cas "liberales" y comérselas. El 14 aparecieron las tropas guberuistas. Ahora sou 
ellos los que se llevan a cada momento los caballos y nuestras reses" op. cit. 
p. 165 publkado en "La Raz5n" el 2 de octubre de 1909 
49. " .•• todo el Testo del pala es un verdadero desierto en que cada camino pue
de ser una emboscada. Y a pesar de esto, sabidos son los raros casos que sucedían 
antes de algunos meses a esta parte" Alón op. cit. p.110 8-X-1887 
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dor negocio de la especulaci6n pod1an retornar a Europa cano fue 
~l caso de la hermana de Nietzche, que seguramente no fue una ex
cepcional labradora pero que regres6 a Alemania con suficiente di-
11ero como para el resto de sus d1as; y en caso de que la agricul
tura no funcionase pod1an dedicarse a otros ramos (comercio, arte
:;an1a, etc.) para los cuales tambiAn contaban con los conocimien-
1:os necesarios. 

Estas diferencias hac1an que este sector fuera el dnico capaz 
•le acumular dentro de la pequeña producéi6n mercantil pero por su 
:lt1aero y su posibilidad de emigrar nuevamente daban. poca signifi-
1:aci6n a la acumulaci6n a este nivel. 

Si en esta 4rea ma.Yoritaria y fundamental para el desarrollo 
rlel pa1s se dio alguna acumulaci6n, esta s6lo favo:reci6 a los pro
;>ietarios de las tierras que cobraban rentas, pera esta acumula
•:i6n no la volvi6 a destinar a la agricultura de tal manera que no 
;e produjo ningdn avance en las ,fuerzas productivas, ni siquiera en 
•?1 tabaco que, escrib1a Al6n, •se cultiva todav1a hoy, despuAs de 
·:res siglos, como lo cultivaban los indios". (53) 

La oligarqu!a en el poder cre6 estos problemas con su masiva 
·renta de tierras al capital extranjero y al m1nimo sector pudiente 
ole la sociedad. Despu~s poco hizo para solucionar estos problemas. 
:¿;;, poco que hizo fue tard1o y err&tico cano la pol~tica en torno 
.11 Banco Agr!cola, o estuvo cargado de xenof ilia como las leyes pa
::a :favorecer la inmigraci6n buscando_ aumentar la producci6n y la 
;ioblaci6n, cuando al mismo tiempo se despojaba al campesino para
·1uayo de sus tierras y se le aumentaban las cargas hasta que se 
·reta obligado a emigrar. Es fundamentalmente en este plano donde la 
>ligarqu!a demostr6 lo poco que le interesaba el desarrollo arm6nico 

)0. Cnel Rafael Franco tomado de Gaona, Francisco "Introducción a la his-
toria Gremial y Social del Paraguay" inédito Tomo II p .179 mecanografiado 
51. tomado de Pastare op. cit. p. 271 
52. Pastare op. cit. p. 199 
53. Alón op. cit. p. 191 
54. Flecha V.J. op. cit. p.49 
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y el elevamiento del nivel de vida de la poblaci6n, y es en este 

plano donde se frustraron las posibilidades de que el pata alcan

zara estos objetivos al reducirse 1a capacidad de acumulaci6n del 

campesinado hasta obligar a emigrar a un elevado porcentaje de ellos. 

El campesino ten1a mentalidad de pequeño productor, se opon1a 

por tanto al proyecto o1ig4rquico en lo que este ten~a de monopo-

1izaci6n de la tierra y extracci~n del excedente a través de la 

renta y la comercializaci6n. ·sin embargo, por su dispersi6n, sus 

luchas son espor4dicas y aisladas. Incluso se da el fen6meno de 

una •forma de ser por parte del campesinado, con sus pautas consa

gradas a mantener y revestir de poder a los poseedores de los me

dios de producci6n ••• El latifundista era dueño y señor desuco

marca"(54). Esta situaci6n de dominaci6n econ6mica y pol!tica re

duc1a la capacidad del campesinado de oponerse al patr6n dominante. 

EL CAPITAL EXTRANJERO 

La yerba mate era ya desde tiempos de la colonia el producto 

fundamental de la .econom1a paraguaya, las misiones jesu1ticas obte

ntan grandes ingresos de su exportaciOn a gran escala. Despu~s de 

la independencia y con el Dr. Francia en el gobierno, el estado mo

nopoliz6 su comercializaciOn al exterior. Esta polttica continu6 

con Carlos A. LOpez quien incluso, en 1846, expropi6 los yerbales 

y las maderas de construcci6n naval sin ninguna indemnizaci6n 

puesto que "los yerbales son producciones espontáneas de.la natura

leza, que no est4n en el dominio privado~,~,:!- .son fruto de trabajo 

alguno índ1v1dual"(55). El estado otorgaba licencias para su explo

taci6n. 

Durante la guerra la producci6n declinO profundamente. En 

1860, dos mil toneladas fueron exportadas a Argentina, en 1862 se 

produjeron 250 toneladas y en 1865 solamente 8 toneladas. (56) 

Terminada la guerra se reinicia la·producci6n y ahora con.el 

método de endeudar a los peones convirti~ndolos en casi esclavos. 

bata del lo. de enero de 1871 el decreto que prohibe a los peones 

alejarse de los yerbales u obrajes sin permiso del patr6n. (57) 
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El método de explotaci6n sigui6 siendo en base a concesio

nes hasta la venta de los yerbales a partir de junio de 1885. 

Esta venta eliminó definitivamente del negocio a los pequeños y 

medianos empresarios e instaló a las grandes empresas extranjeras 

y a la oligarquía nativa. Sin embargo, ya antes vemos al Gral. Pa

tri·::io Escobar alejarse del gabinete para atender sus yerbales y a 

la :>ligarqu1a dedicándose a este negocio y protegiéndole desde el 

gobierno con decretos como el ya citado o con la exoneraciOn de im

puestos de exportaci6n para la yerba en 1883 a pesar de ser un pro

ducto de mercado seguro y que, por lo tanto, no necesitaba de tal 

exo!leraci6n. 

La más grande, nefasta y mal recordada de todas las empresas 

yerbateras es la Industrial Paraguaya. Fundada en 1886, tras la com

pra de 2.647.727 hectáreas de las cuales 855.000 de yerbales, con 

un capital de un millón de pesos que se multiplicar1a por cuatro en 

sOlo cuatro años. Entre sus fundadores se encuentra lo más selec-

to de la oligarquía: Bernardino Caballero, Agustín Cañete, Adolfo 

Saguier, Juan B. Gaona, Guillermo de los Rios, etc. 

Los peones endeudados dif!cilmente sal!an de la empresa tras 

pagar la deuda ya que al pésimo salario deb1an utilizarlo para pa

gar los alimentos y vestidos a precios elevad1simos a la misma 

compañta. Era inútil cualquier protesta o resistencia "la Consti

tuciOn se detenta en el Rio Jeju1". (58) 

En el censo de 1886 se estima en 1.555 el nGmero de obraje

ros y yerbateros. Esta cifra crecería luego, en 1908 Barrett estima 

que: "De 15 a 20.000 esclavos de todo sexo y edad se extinguen ac

tualmente en los yerbales del Paraguay, de la Argentina y del Bra

sil. Las tes repablicas están bajo idéntica ignominia. Son madres 

negreras de sus hijos".(59) 

55, Pastare op. cit. p.125 
56, Caballero Aquino, Ricardo La omnipresente yerba mate: eje de la econo-
m!a nacional publicado en ABC Color 27 XII 1981 
57. Según el decreto "El peón que abandone su trabajo sin este requisito sera 
conilucido preso al establecimiento, si así lo pidiere el patrón, cargand:isele 
en 1:uenta los gastos de remisión y demás que por tal estado origine" tomado de 
Bar::ett op. cit. p. 122 
58. Barrett describe detalladamente el mecanismo de esta explotación en "LO 
que son los yerbales": :romemos el mejor de los casos: el de un minero guapo 
que acarree trescientas arrobas al mes. Ganará 180 pesos. Quitad lo que gasta 
en nutrirse malamente y en cubrir su desnudez y ¿qué le queda?: treinta o •••• 
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Las ganancias de estas empresas eran fabulosas. Barrett 

calcula que la yerba ten1a un precio de costo de 2 pesos y era 

vendida a 30 pesos la arroba. El capital de la Industrial Paragua

ya daba un 44% de utilidad anual. Sin embargo su contribuci6n a 

la econom1a nacional era muy débil, en primer lugar por ser de ca

pital extranjero. Aunque las opiniones est4n divididas en rela

ciOn a esto, la mayor!a opina qu,e la Industrial Paraguaya, empre

sa que movilizaba una cantidad de fondos similar a la del presu

puesto estatal, no pod!a sino tener una pequña participaci6n nacio

nal; de cualquier manera en 1913 pasa totalmente bajo control de 

capitales anglo-argentinos. 

Por otro·lado, funcionaban como enclaves ya que exportaban 

la casi totalidad de la producciOn. A pesar de que empleaban gran 

cantidad de trabajadores por ser una explotaci6n de.labor inten

siva (el censo argentino de 1935 demuestra que la ye.rbatera es la 

agroindustria con mas baja composici6n orgAnica del c~pital y la 

Gnica en la cual el capital variable es mayor que el constante) (60)' 

1-os visto que sus trabajadores debido a la gran explotacilSn de 

que eran objeto, no pod1an constituirse en un mercado para otros 

productos nacionales. Contribu1a en algo a la econom1a nacional 

por la v1a impositiva ya'que luego se estableci6 un impuesto a la 

exportaciOn que ademls de ser 1nfimo (15 a 35 centavos por arroba) 

era f4cilmente violado ya que La Industrial Paraguaya ~ontraban

deaha millones de arrobas ·a la Argentina a trav6s de sus P.ropios 

puertos. Las ganancias nunca fueron utilizadas para tecnificar la 

producciOn y su 6nica obra importante fue una picada entre San 

Joaqu1n y Tacurupucd -localidades ubicadas en la zona yerbatera Y 

alejadas de centros de poblaci6n mayores- a fin de facilitar la 

exportaciOn. 

Estas empresas que. pod!an haber sido fundamentales para de-

•••• cuarenta pesos a lo sumo, con los que tardará años y mlí's años en saldar el 
anticipo de un mil o dos mil pesos con que se ha encadenado ••• " op. ci t, p. 137 
59. Barrett op. cit. p. 124 • 
60. Ortiz, Ricardo Historia económica de la Argentina Edit. Plus U1tra 
Buenos Aires 1978 p.490 
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sarrollar el capitarismo en el agro a través de la creaci6n de un 
mercado y de la contrataci6n de fuerza de trabajo reduciendo as1 
las areas de autoconsumo, no cumplieron ese papel al funcionar co
mo enclaves y al utilizar formar precapitalistas de sujeci6n de la 
fuerza de trabajo. Su papel fue, por lo tanto, nefasto, en la me
dida en que en lugar de desarrollar las fuer:z:as productivas, reven
taban la fuerza productiva fundamental: la capacidad humana de tra
bajo. 

En los quebrachales también se da la combinaci6n de capit~l 
extranjero, fuerza de trabajo semi-servil y producciOn exportada 
en su casi totalidad. 

La madera de quebracho por su dureza y resistencia es utili
zada fundamentalmente cano durmien~es para las vtas de ferrocarril. 
Luego se instalar1an f!bricas para transformar la madera en tanino 
utilizado én la curtiembre de cueros. Varias canpañ1as se dedicaron 
a este ramo ubic4ndose en la regiOn chaqueña, la mayor de ellas en 
extensi6n, es la Carlos Casado Ltda. que en 1886 adquiri6 5.625.000 
bect&reaa al estado con capital argentino, pero hab1an varias mls 
cano •ouebrachales y estancias Puerto Galileo", "Campos y Quebra
cbales Puerto Sastre", "Quebrachales Fusionados", "The American 
Quebracho Co.•, "New York and Paraguay Co.•. 

Estas industrias eran de tal tamaño que constitu1an pequeñas 
ciudades donde hab1an tiendas, mercer1a, ferreter1a, panader1a, etc. 
y todas propiedad de la e~presa, donde los trabajadores adquir!an 
los bienes a cambio de vales. Las compañ1as monopolizaban as! todas 
]4s posibilidades de acumulaciOn. 

Aunque la explotaciOn no resultaba tan salvaje cano la de los 
yerbales, no fueron pocos los casos en que protestas obreras fueron 
aplastadas con varios obreros muertos. 

Para facilitar el transporte de los troncos instalaron fe
rrocarriies en sus dominios pero para uso exclusivo de la empresa 
y alejados del resto de la econom1a. S6lo durante la guerra del 
Chaco la naciOn pudo utilizarlos para el transporte de tropas y v1-
veres, servicio por el cual Carlos Casado"cobrO una abultada cifra. 

La gran demanda del quebracho y el tanino de los cuales em
presas, que a principios de siglo formar1an un cártes, tenían el 
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raonopolio, pe:cmit1a la obtención de grandes ganancias. Sin embargo, 
·.Jna vez m!s, la propiedad extranjera de las mismas y ~a remisiOn 
de las ganancias a las casas matrices no posibilitaba la acumula
•.:i6n de capital al interior del pa1s. 

En el Onico aspecto en que las compañ1as yerbateras y tani
•1eras influ1an en el r.esto de la econom!a, es en la demanda de pro
•luctos, fundamentalmente alimentos y vestidos, que creaban sus tra
:.:Sjadores, pero incluso es posible que gran parte de aquellos fue
~an importados. 

Por Gltimo, estas canpañ1as imped1an cualquier tipo de acumu
LaciOn a sus trabajadores prohibiendo tener animales (en los yerba
tes con el pretexto de que estorbaban en las continuas mudanzas) y 

·:Ultivar la tierra. Como el perro del hortelano, ni acumulaban, ni 
•tejaban acumular. 

·:,os ESTABLECIMIENTOS GANADEROS 
Ya en la 6poca colonial, al ganado vacuno se babia constitui

•lo en una de las riquezas fundamentales del pa1s. El Dr. Francia 
.iab1a sacrificado miles de reses en un indtil esfuerzo por mante
ner el ganado libre de garrapata¡ posteriormente el nGmero de ca
::iezas volviO a aumentar hasta llegar a unos dos millones antes.de 
.a guerra. 

En 1870 sobreviv!an sOlo 15 mil cabezas por lo que se debiO 
.:mportar para satisfacer el consumo interno. En 1881 se importaron 
:10 mil cabezas y 64.996 en 1886. 

El censo de 1877 indic6 la existencia de 200.525 cabezas y 

ul realizado nueve años mAs tarde estim6 en 729.796 el nGmero de 
t:abezas, a fines de siglo la esimaci6n (demasiado optimista) era 
ele 2.850.000 cabezas. 

Un factor pos~tivo para este rápido crecimiento fue la posi
bilidad de usar tierras fiscales para el pastoreo y desde 1880 la 
:·enta a bajo precio de las mismas. Tampoco hab1an impuestos a la 
ilCtividad ganadera. 

La venta de tierras fiscales a partir de 1883 y la concen
t:raciOn de la tierra en pocas manos modificO el carácter de la ex
plotaciOn ganadera al eliminar al empresario mediano. Además el 
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c:recimiento de la ganader1a provoc6 problemas a los pequeños agri

~ultores obligados a alambrar sus campos para salvarlos de la vo

racidad vacuna. Eligio Ayala culpaba. a la ganader1a extensiva del 

flxodo de campesinos a otros pa1ses debido a que desplazaba a la 

<1ctividad agr!cola. 

La explotaci6n ganadera era relativamente sencilla, la tie-

1·ra era barata y la reproducciOn y el cuidado de los animales se 

ctejaban l.ibrados a la naturaleza, la tinica ocupaci.6n que demandaba 

r:ierto trabajo era el rodeo para llevar los animales al sacrificio, 

•1ctividad para la cual no se necesitaban trabajadores permanentes 

un las estancias. Esta mano de obra era obtenida en los minifundios 

•·ecinos o de los ocupantes de la propiedad del terrateniente que 

pagaban su renta con estos servicios. Esta explotaci6n extensiva 

::ue otro factor que retras6 el ingreso de capital al agro al no 

<:rear un proletariado rural que pudiera ampliar el mercado. Esta 

:-'.alta de pedicaciOn impedta la mejorta gen6tica del ganado, un 

<ironista de principios de siglo descríbe al ganado paraguayo como 

'flaco y huesudo" y "considerablemente por debajo del standart 

•thora demandado por las canpañ1as frigor!ficas" (61). 

En esta etapa no hay aan exportaci6n de carne. En los prime

;~os años por la baja producci6n y despu.Ss porque debido al flete 

uo se pod1a competir con la carne argentina y uruguaya. Sin emba.r

-~ro, se exportan los cueros y en gran medida el sacrificio del ani

ttal ten1a exclusivamente este objetivo, lo cual conducta a grandes 

riesperdicios de carne. El impuesto a la exportaci6n de cuero era 

de un peso por arroba. 

Dentro de la ganader1a podemos ubicar dos tipos de explota

t:iones: las compañ!as de capital extranjero que empezar!an a ingre

aar reci6n al final de esta etapa (la Liebig's en 1898 comprar!a 

,;u primera estancia)• por lo cual su importancia atín no es decisiva; 

:• los terratenientes locales m!s identificados con la ganader1a 

uxtensiva y poco tecnificada. Dentro del bloque dominante, estos 

·:erratenientes eran los inas interesados en el crecimiento del 

t..ercado interno (y por lo tanto de un proyecto de sociedad menos 

<lependiente) donde podr1an ubicar su producciOn de carne que no 

ustuvieran en condiciones de exportar y que en gran medida se des

perdiciaba. Se podr!a tener como hipOtesís que es esta la clase que 
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· ligada al sector "caballerista" en 1902 desplaza a los "egusqui

cistas• y que con Fulgencio R • .-Moreno cano ide6logo implanta algu

nas medidas progresistas hasta que son desplazados a su vez en la 

•revoluci6n" de 1904 por la alianza liberal-egusquicista. 

LA BURGUES:tA INDUSTRIAL INTERNA 
Al exceptuar las industrias yerbatera y taninera ya citadas 

no nos quedan sino pequeñas empresa y talleres dedicados-a la pro

ducciOn en pequeña escala. Existlan alfarerlas, fSbricas de ladri

llos, de hielo, de jab6n, aserraderos de madera, molinos de trigo, 

telares de tipo familiar, curtiembres, destilerlas, zapatertas, ta

labarterlas, panader1aa y en general empresas que no requieren un 

capital. grande, ni tecnoloq1a complicada. 

Francisco Gaona resume la situaci6n industrial de la ~poca: 

Loa establecimientos industriales de loa aiios 1886 y 1887 .eran muy modes
tos. En •u tocalidad las fSbricas eran de producción primitiva. En Asunción, por 
ejemplo, R hallaban estabecidas.dos compañías de tranvías con 45 y 23 empleados 
7 obreros reapectiv&111ente; dos c011pañla• de teléfono• con 19 y 11 operarios; un 
taller da construcción naval COI} 10 empleado•; una ffbrica de fideos, molino y 
aaua aaaeoaa con 20 peraonalea; tres fl(bricas de ladrillos con 105 obreros en 
total; dos f..,ricas.de jabones con 30 y 20 obreros respectivamente; una fábrica 
da b&ldoaaa con 4 obreros; una f(brica de envases de yerba con 14 operarios; una 
curtiellbre con 8.obreros; una empresa de car~os con 8 operarios; el Ferrocarril 
Central del Paraguay con 52 operarios en loa talleres, 4 empleados en la admi
uiatración, 11 empleados de la eatación central, 24 jefes de estaciones en la 
~ña. 26 obreros cuadrillero• permanentes que suman en total 117 obreros y 
empleado• ferroYi.arioa; la panaderla de don Luis Ligier, con 14 obreros, con 
ocros tantos obreros en la panaderla Quaranta. Completa este cuadro industrial 
de sumo precario, un grupo de obraje• que se· hallaba diseminado entre Trinidad 
y Paraguarl, a lo largo de.la vla f€rrea: Juan e. Vera: 40 peones entre labra
dorea y carreteros; Pedro Rufinelli, ídem. 258 labradores, carreteros y corta
dorea; Caivano Russo Nicolfs, con 141 obreros entre labradores, cortadores, ca
rreteros y pedreros; José A Pamba, con dos obrajes con 109 labradores, cortado
res y carreros, y Juan Klin que trabaja una cantera en La Trinidad. El resto de 
la manifestaci6n fabril del pa{s formaba t:alleres en donde trabajaban el dueño, 
algunas veces acompañado de uno o dos aprendices. El carácter de esta producción 
era hogareño y primitivo. (62) 

Las empresas mayores son, sin excepciones, de propiedad ex

tranjera. Las menores debido a su tamaño ocupaban fundamentalmente 

a los miembros de la familia del propietario, por lo que la contra

taciOn de trabajadores era mlnima. Estos dos hechos impiden una 

acumulaciOn mayor y la formaciOn del mercado interno. 
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Como c1ase esta protoburguesta es débil por su ntirnero y por 
su poder econ6mico, sin embargo irá creciendo paulatina y sosteni
damente. El ntirnero de obreros ocupados pas6 de 768 en 1886 a 2.250 

en 1901. Aunque aGn no p1antean un proyecto de clase, están decidi
damente opuestos al proyecto primario exportador de la oligarquta 
y al capital extranjero, lo cual los coloca entre los elementos pro
gresistas de la época. 

LOS BANCOS 
Este solo punto podr!a ser el objetivo de una investigaci6n, 

pero seña1aré s6lo unas generalidades al respecto. 
Un primer aspecto es el de la corta existencia de los prime

ros bancos y la falta de coherencia de la polttica estatal hacia 
ellos •. Ya se cit6 el caso del Banco Agr1co1a, otro es el Banco 
Racional del Paraguay fundado en 1881, convertido en mixto en 1884, 

estatal en 1890, realiza un ruinoso contrato con el Banco del Para
guay y el Rio de la Plata en 1891 y es liquidado el prOximo año 
pasando sus activos al 'aanco Agrtcola. 

Loa bancos se hallaban fuertemente ligados, por un lado, con 
el capital extranjero. No aOlo porque el paquete accionario esta
ba en manos de inversionistas extranjeros, sino tambiln por su de
dicaci6n al financiamiento a empresas extranjeras relacionadas con 
l.a explotaciOn de la yerba mate, la especulaci6n con tierras, etc. 
El Banco del Paraguay y Rio de la Plata estaba ligado a nThe Para
gÚay Land Co.•, y el Banco Mercantil, el m!a exitoso de la Apoca 
{de 1897 a 1906 el dividendo mas bajo que pag6 fue del 14% y el mas 
alto de 21.8%) tenta como presidente a Juan B. Gaona, también pre
sident~ de ªLa Industrial Paraguayan y en 1904 presidente de la 
repGblica. 

Los bancos estaban plenamente identificados al modelo oligár
quico no s6lo porque los conformaban personas idénticas (63) , sino 
también por su proyecto social, ligado a la exportaciOn y a la es
peculaciOn con tierras y divisas. 

61. Koebel, lil "Paraguay" Londres 1919 
62. Gaona, Francisco La Hegemonía argentina en el Paraguay Buenos Aires 
1954 pp.10 y 11 Gaona lo toma del Anuario Estadtstico del año 1886 
63. "En la Presidencia y Direccil5n del Banco del Paraguay y Ri'.o de la Plata se 
suceden personas que fueron o serían posteriormente Presidentes de la República 
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EL CAPITAL COMERCIAL 

Ya durante la época de los L6pez el comercio exterior, fuer

temente controlado por el estado, hab1a llegado a tener un desa

rrollo importante buscando constantemente nuevos clientes y desa

rrollando una flota mecante estatal a fin de retener los costos 

de flete en el interior del pa1s. En 1862 las·importaciones llega-

ron a 1.234.186 pesos fuertes y .las exportaciones a 1.869.349. Pas-

tore califica al de los L6pez como "Estado mercantilista" 

Los montos del comercio exterior en miles de pesos oro sella-

do, son los siguientes: 

ARo EXPORTACION IMPORTACION TOTAL SALDO 
1881 1929 1293 3222 636 
1882 1651 1417 3068 234 
1883 1766 1040 2806 726 
1884 1573 1448 3021 125 
1885 1661 1477 3138 184 
1890 3563 2725 6288 838 
1893 1302 2533 3835 (1231) 
1896 2048 2786 4834 e 138> 
1897 2555 2211 4766 344 
1898 2463 2608 5071 e 145> 
1899 2290 2510 4800 (220) 
1900 2652 2555 5207 97 

1 

Total 850 

Aunque los montos no son grandes comparandolos con las ci-

fras de comercio exterior de paises vecinos, s1 lo son cornparando

las con el sector monetizado de· la 1econom1a paraguaya y con el mon

to 'Cie moneda en circulaci.6~. Est:o --comprueba el alto nivel de de

pendencia del pats ,con respecto al comercio exterior y el grado en 

que el patrOn olig4rquico primario exportador manten1a su prima

c1a. (64) 

Los productos principales de exportaciOn eran la yerba mate, 

tabaco, maderas, naranjas y algodón. En 1886 se exportaronr\Í16 mil 

arrobas de tabaco, 442.940 de yerba mate y 32.482.500 de naranjas. 

Los productos de importaci6n·eran "tejidos, elementos de mercer1a 

y confección, art1culos de ferreter1a, productos qu!micos, azucar, 

arroz, harina, otros comestibles y bebida~" (65). Los clientes 

principales eran Argentina; Uruguay, Brasil y Bolivia; el vendedor 

m~s importante era Argentina. 
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En 1885 los impuestos de importaciOn sobre el valor de las 
mercanc1as importadas eran de 89% para armas de fuego, bebidas,ci
garros, naipes, perfumes; 79% para tejidos, calzados, veh1culos, 
muebles y otras manufacturas; del 69% para vinos, cerveza y seda; 
29% para la harina; 8% para el zinc y del 64i para todas las de
m4s mercanc1as. Sin embargo, el contrabando para eludir estos im

puestos era tan intenso tanto en importaciOn como en la exporta
ciO~. Se calcula que el 40% de la exportaci6n sal1a por esta v1a 
ile;ral. 

La mayor parte de este negocio, de pocos riesgos y ganancia 
segura, estaba en manos de compañ1as extranjeras. Las compañ1as 
enc3rgadas del transporte también estaban en manos de ingleses, ar
gentinos y uruguayos. "De los 875 buques que hac1an el cabotaje por 
los r1os del pa1s, 40 eran de bandera paraguaya con 11.000 tonela
das, 315 argentinas, 49 brasileñas, 33 uruguayas y el resto de ban
deras de otros pa1ses con un total de 100.000 toneladas aproximada
mente" (66). Este nivel de extranjerizaciOn no sOlo aumentaba la de

pendencia sino que disminu1a las posibilidades de acurnulaci6n al 
salir del pa1s las ganancias. 

Las naciones desarrolladas se beneficiaban a través de este 

comercio no s6lo porque obten1an productos primarios a bajo costo 
gra::ias a la superexplotaciOn existente en los obrajes, yerbales y 

campos agr1colas y ganaderos, sino también por el control que te

ntan del acopio, transporte y mercadeo de los productos de exporta
ci6n e importaciOn. Los nacionales ten1an poca participaciOn en los 

mis:nos • 

• , •. y ministros" Gonzalez Erico, Miguel Angel Desarrollo de la banca en el 
Paraguay (1870-1900) Centro de Estudios Sociológicos No. 69 tomado de Riva-
rola op. cit. p.204 
64. Afirmaba J,S. Decoud en el periódico "La Reforma": "Somos un pueblo que está 
procluciendo para el exterior y que aguarda de ·éste, los artículos de su consumo 
••• :.'.uera del maiz, mandioca, porotos y otras leguminosas, recibimos del exterior 
una gran parte de la carne que se consume, una gran parte del consumo de forraje,, 
todos los cereales, todas las bebidas, con excepción de la caña, casi todas las 
grac:as de alimentación, todos los metales, incluso el café, todas las drogas, 
cas:, todos los muebles, todas las telas y tejidos, toda la caballería y en su-
ID4 <.uantos enseres y útiles sirven para satisfacer las mil necesidades del hol:l-
bre .• ," Gaona Hegemonía.... p.17-18 
65, Miranda op. cit. p.141 
66, Pastore op. cit. p.252 
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Este aspecto cent~al. de la economta paraguaya tenta dos in
fluencias destacadas: su aporte impositivo al sistema fiscal 
(911.380 pesos fuertes en 1886) que fue en varios años la fuente 
de ingreso m!s importante del gobierno, y por otro lado, el cre
ciente n11rnero de trabajadores contratados quEf;on el corre~ de los 
años producirta el surgimiento de numerosos yinuy combativos sin
dicatos, y que por el momento, i~an constituyendo un importante 
mercado para otras mercanc1as. 

El capital comercia1 era parte fundamental de la oligarquta. 
Cano acopiador de los productos del agro absorvta parte fundamen
tal del excedente social (el campesino producta casi la totalidad 
de dicho excedente), no s6lo al canprar a bajtsilllos precios al cam
pesino sino tambi6n por ser "agente del cr6dito uaurarió~(67)1· illpe
dta ast la acumulaci6n capitalista en el agro retrasando la acumu
laciOn en toda la formaci6n social. (68) Estaba, por' lo tanto, 
plenamente identificado con el proyecto oliglrquico, con la explo
taci6n de los campesinos ~ el evitar au orqanizaciOn. Sin embargo 
es posible que haya sido partidario de distribuir mis tierras y 
de extender la frontera agr1cola mediante la construcci6n de carre
teras, lo cual le permitir~a explotar a un mayor ndmero de campe
sinos. Adem!s si el campesino fuera propietario de su tierra el ca
pital comercial podrta apoderarse de parte del excedente que el te
rrateniente absorvta cano pago de renta. Como veznos, el sector oli
g4rquico no era un bloque ~nseparable, sino que tenta diferencias 
que conductan a periodos de gran inestabilidad y anarquta poltti
ca que debilitaban al proyecto olig4rquico como un todo. 

COMERCIANTES MINORISTAS 
Incluso este sector de escasa importancia econOmica estaba 

monopolizado por extranjeros. En AsunciOn y alrededores, de 357 
casas comerciales, pertenec~an a nacionales sOlo 127. En los pue
blos del interior existtan 1.728 establecimientos comerciales con 
un capital de 26.670.000 pesos fuertes de los cuales el 70% era de 
extranjeros. Sin embargo, los extranjeros.dedicados a este rubro 
debemos considerarlos como nacionales desde un punto de vista eco
nOmico por ser residentes del pats. 

Abundaban los subocupados como venderos a.~bulantes de agua, 
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pan, chip!, leche, dulces, pasteles, mazamorra,etc. 

Las posibilidades de ganancia y acumulación eran 1nfimos a 

estos niveles comerciales. Adem!s estos pequeños comerciantes eran 

el otro blanco favorito para los despojos durante las "revolucio
nes11 

Por su escaso nivel de acumulaci6n y su interés en el ele

vamiento del mercado interno debemos considerarlos en esa época 

entre los sectores progresistas opuestos al modelo agroexportador. 

Es ·.in sector débil, al igual que los otros sectores progresistas 

per~ a diferencia de estos (obreros, artesanos, campesinos e in

dustriales dedicados al mercado interno) , los comerciantes peque

ños seguir!n siendo débiles mientras sus aliados incrementan pau

latinamente su poder e influencia. 

IV. LA UTILIZACION DEL PODER ESTATAL COMO FORMA DE ACUMULACION 

Ya en esa época -como en la actualidad- la opini6n generali

zada del pueblo era que el gobierno hab1a sido copado por una pan

dilla de ladrones. Los casos de corrupci6n son incontables y po

dr1an llenarse innumerables páginas. Tal vez los casos de m!s tras

cendencia por su importancia son los negociados en torno a conce

siones de bancos, el ferrocarril y la llegada del préstamo inglés 

que fue a parar a las manos de los gobernantes de la época: en ge

neral podemos hallar corrupciOn en todos los proyectos y concesio

nes. Podemos citar entre varios las concesiones econ6micas y r!pi

das P.levaciones de rango militar del Pte. Gill a su hermano: la 

con~esiOn de yerbales del Gral. Caballero al Gral. Escobar su corn

pañ~ro de armas y también miembro del gobierno: la violaci6n impune 

por parte del Ministro de Hacienda de 3 leyes de balance denunciada 

por Al6n en 1884. Incluso en la venta de m!s de la mitad del terri

tor.i.o nacional entre 1885 y 1890 parecen haber existido graves 

irregularidades a juzgar por la oscilaci6n del precio promedio de 

la Legua: 159 pesos oro en 1885: 881 en 1887, 329 en 1890. (69) 

67. Rivarola, Domingo Estado, modernización agrícola y diferenciación campesi
na en el Paraguay en el libro "Estado, campesinos ••• •• citado p. 26 
68. Con respecto a la usura: "Como el dinero reproducido por este tipo de despo
jo ro creaba riqueza, sino que consumía las fuentes de su generación directa y 
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Para Barrett incluso la existencia de partidos no· es m4s 
~e para disputarse lo que Al6n llama "la vaca lechera del teso
ro•. (70) 

Esta corrupci6n tan generalizada tiene graves efectos eco
n6:nicos. Son fondos que se desv~an de potenciales proyectos de 
desarrollo. Al6n calcula que con lo robado pod1an haberse cons
truido dos colegios nacionales, una escuela de Derecho, otra de 
I.rtes y Oficios, otra de horticultura, 83 escuelas de primera 
c~lase, lineas telegr!ficas en. tres ramales, la linea férrea pro
:_ongaday todav1a continO.a la lista. Adem4s cuando se otorga conce
~:i6n a un proyecto lo que menos se tiene en c_uenta es su grado de 
C?ontribuci6n al d~sarrollo. Por otra parte, estas ganancias enor
r~s van a parar a manos de la oligarqu1a gobernante ccmprometida 
C!on el patr6n reaccionario deacwnulaci6n y, que .por lo tanto, no 
<.cumula sino que despilfarra con su consumo suntuario. 

Ademls los efectos trascienden mucho mas all& de la esfera 
t!Cont5mica. Repitiendo a Barrett, "los efectos de la corrupci6n po
:.ttica. paraguaya son incomparablemente mSs desastrosos de lo que 
por ajenas semejanzas se podr1a calcular•. Acarrean una falta de 
:~centivo al trabajo y por el otro lado, incentivan la especula
ci6n. Los estudiantes que se reciben de la Universidad no se dedi
c:an a la profesi6n que_ han estudiado sino a "politiquear" 

Esta burocracia no tiene proyecto de clase independiente, 
E,st& intimamente ligada a la oligarqu1a, ya sea porque el perao
r.al de los puestos claves es reclutado de entre ella, o porque 
Jos que han iniciado su acumulaci6n en puestos gubernamentales se 
convierten en oligarcas • 

••• sustraía el capital del propietario hasta absorverlo totalmente.su constante 
:'uncilSn depredadora terminaba carcomiendo la productividad del trabajo y la ren-
1:abilidad de la tierra hasta límites de absoluto empobrecimiento" Hector Malavé 
Uat& Formacil5n hist6rica del antidesarrollo de Venezuela tomado de Agust!n 
t:Ueva El desarrollo del capitalismo en Am~rica Latina México Siglo XXI 
:.977 p.25 
"'O. "La existencia de partidos y su tendencia a ramificarse obedece. en el 
l'araguay, lo mismo que en Inglaterra, a que el presupuesto no da para todos. Los 
•:ue no comen del Estado sienten arder el patriotismo en sus venas ••• Se parecen 
t:anto unos a otros que la única manera de distinguirlos es ponerles un color ••• " 
harrett op. cit. p.164 Para Alón que ha opc:ado por el P.L. : "El mismo 
toombre de Asociación (Nacional Republicana j.c.) estS indicando lo que es, lo 
linico que puede ser; ella es. en efecto, una asociación mercantil, un sindicato •••• 
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V. UN ASPECTO SUPERESTRUCTURAL: EL "CRETINISMO" PARAGUAYO 

El análisis de los aspectos superestructurales de una forma

ciOn social detenninada es tema para una larga investigaci6n. Sin 

embargo, la importancia de destacar: la relaci6n base econOmica- su

perestructura, el desarrollo de la lucha de clases tambi~ en el 

pla_,o cultural, y la claridad con que se presentan algunos rasgos 

superestructurales, me inducen a escribir unos párrafos al respecto. 

Lo doroinaci6n del esquema oligárquico en la econom1a ten1a 

que canplementarse a nivel superestructura! con una especie de an

tin~cionalismo. Nuevamente es Cecilia Baez su expositor más desta

cad~. Explica las "tiran1as• tan populares de Francia y los L6pez 

por la existencia de un "cretinimo paraguayo", pensamiento que lle

vad~ a sus extremos tend1a a demostrar, para decirlo con palabras 

del nacionalista O'Leary, "que fuimos y'somos un pueblo de creti

nos, que fuimos los responsable~ de nuestro exterminio, que los in-

. vas~res fueron nuestros libertadores, que nuestros h6roes fueron 

los esc·1avos de un amo sanguinario, que no defendimos la patria 

sino nuestras cadenas" (71). 

Este cretinismo se exp1icar1a por la mentalidad y la ideolo

g~ contenida en el idioma guaran1, veh1culo de comunicaci6n de la 

gran mayor1a del pueblo. (72} 

As1 se entienden mejor. los grandes incentivos dados a la in

migraci6n mientras se despojaba de sus tierras al campesino para

guayo. " 'Era necesario que el elemento extranjero estuviera en ma

yor ntbnero para que pudiera operar el fen&neno de la transformaci6n' 

de nuestro pueblo, 'tradicionalmente indolente por más que se diga 

lo contrario', donde los hombres de la campaña 'son muy poco afec

tos al trabajo y prefieren en su mayor parte la vida haragana y va

gabunda', y en que 'las mujeres se entregan regularmente a las fae

naa agr1colas, mientras que el hombre duerme tranquilamente la sies

ta' "(73). 

Dentro de esta concepci6n oligarca,como el pueblo es cretino 

es el dnico culpable de su mi.sera sit~aci6n, además con un pueblo 

cre~ino es innecesario, imposible y peligroso tener democracia (74) 
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por lo que se lo deja alejado de cualquier tipo de organización 

de trabajadores y de las decisiones pol1ticas, lo cual refuerza 

las ideas •m!gicas" y el esquema de explotación que se da a nivel 
econ&tico. (75) 

El lento cambio dentro de esta mentalidad se iniciar!a con 

O'Leary, padre de la corriente nacionalista qiie ir1a creciendo 

y fortalec1Andose al mismo tiemp.o que crec1an las clases opuestas 

al esquema primario-exportador oligárquico que ten!an en el na

cional1smo un princip1o de identificación. 

VI. LA FUERZA PRODUCTIVA HUMANA: EL SISTEMA EDUCATIVO 

El esfuerzo educativo e.mp1eza a ser más importante a partir 

de 1881 cuando se deélara obligatoria la educacil5n primaria. En 

1882 habtan 175 escuelas ptiblicas de nivel primario con 6. 762 

alumnos, el presupuesto destinado a la educación era de a.ooo li

bras anuales. 
En 1886 ya exist!an 14 escuelas privadas, funcionaba el Co~ 

legio Nacional de enseñanza secundaria que contaba con 213 alumnos. 

El censo de ese año cuenta 293 maestros, y 36.273 alfabetos fren

te a una población total de 263.000 • 

•••• de e•peculaci6n prictica. una asociación de intereses personales en que los 
puestos pGblicos se ponen en almoneda por tanto de obediencia ciega ••• " op. cit. 
p. 95 y luego: "Y esta ea nuestra ciencia de gobierno, su espíritu progresista, 
su iniciaciva, su industria, sú fomento, su poU'.tica interna, consistiendo su 
diplQlllllcia en la soluci6n de esta chdra:'Ud. reclama. 100.000, ¿cuanto me da?
la mitad.-Aceptado'." op, cit. p. 102 
69. Afirma Teodosio Gonzalez: 1110 que se sacó de la venta de tierras públicas y 
en qui! fue invertido su importe, .s6lo Dios sabe. No ha quedado rastro alguno" 
Tomado de Jover Peralta op •. cit. 2a. parte p. 58 
71. O'Leary, Juan Apostolado patriótico compilado en "Prosa Polémica" 
Ediciones NAPA Asunción 1982 p.146 
72. "Para algunos, el guaraní es la rémora, se le atribuye el entorpecimiento 
del mecanismo intelectual y la dificultad que parece sentir la masa en adaptarse 
a los mEtodos de labor europeos" Barrett op. cit. p .18 
73. Ideas expresadas por J.S.Decoud tomado de Pastare op. cit. p.190 
74. "Hace doce años que la vida pública del Paraguay esta resumida en manos de 
este hombre (el Gral. Caballero j.c.): el nombra los diputados y los senadores, 
aboliendo todo ejercicio electoral; é1 nombra al Presidente y Vice, a cuyas som
bras gobierna; el maneja sin control el Tesoro Púólico que ha llegado a consti
tuir su peculio privado, al extremo que ya no se recuerda la última publica
ciGn de sus falsos balances; él tiene los campos flor para pastoreo; él tiene 
bajo el nobre de 'Industrial Paraguaya' casi todos los yerbales; bajo el nom
bre de Tribunal mantiene a quien dicta toda sentencia contra sus antagonistas 
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En 1890 el presupuesto gubernamental destinado a la educa
ciOn hab1a subido a 63.000 libras. En 1899 se contaron 135.219 

<·lbafetos de una· poblaciOn total censada de 439. 000 habitantes 
J.o cual representa un importante aumento con respecto al censo de 
1.886. 

La. ideolog1a dominante en la educaciOn est! acorde al "anti
r.acionalismo" imperante. Se prohib1a hablar guaran! lo cual da 

ina idea del car!cter elitista que quer1a d!rsele a la educaciOn 
76). Las profesiones mayoritarias reflejaban el pensamiento oli

~·&rquico ya que no se destinaban a actividades productivas sino a 
ccupar un puesto en la administraciOn pdblica con mucho mas estatus 
1. ingresos que en la producción. 

En los paises dependientes la educaciOn se convierte en un 
1lemento .fundamental para el desarrollo, ya que al no disponerse 

c~e medios de producción puede incentivarse as1 el otro polo. de las 
!uerzas productivas, permitiendo el incremento de la productividad 
e.el trabajo y capacitando paulatinamente a la poblaci6n para que 
c.onstruya sus propios medios de producción. Sin embargo, por otro 
:.ado, la educaciOn es un medio de transmitir la ideolog1a dc:minan
te, que en este caso, como hemos visto, no tiende a favorecer la 
<.cumulaciOn y ni siquiera a respetar la cultura del alumno. La 
E,ducaciOn es también, un campo mls donde se da la lucha de clases1 
i.er4 del Colegio Nacional donde en un futuro muy prOx:l.nío surgir1an 
:os·m.!s ardientes defensores del nacionalismo burgués y pequeño
l•urgués • 

• •• en causas pol!ticas; él es, en fin, el que legiala, juzga y ejecuta. apo
:•fndose en un ejército pretoriano mimado con dádivas y con la impunidad garan
::ida" Alon op. cit. p.192. "Como antes de la Guerra de la Triple Alianza, 
:.a oposición abierta sólo podía concebirse desde el exterior del país" Chartrain 
11p. cit. p. 119 . 
··s. " ... las cadenas de la tiranía gubernativa que han sido siempre no sólo aca 
11ino en todas partes, la causa que ha inoculado en el espíritu de los pueblos 
:.a costumbre del servilismo, la indiferencia política, el mutismo y la abyección 
·:odoa juntos: y la tiranía y el despotismo administrativo han sido y son toda
"!a la causa de muchas sino de todas nuestras desventuras" Allin op. cit. p. 68 
''Upeicha Randeyara oipotii (así lo quiso Dios) era una manera de ver las cosas y 
t:l mundo fundado en el descreimiento hacia la ca¡:.acidad de organización y labo
:·ioaidad que habían por cierto marcado el progreso nacional por caái aiedio siglo" 
lliranda op. cit. p.110 
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VII. UNA FORMA PECULIAR DE DEPENDENCIA 
En esta 6poca de aparici6n del imperialismo, caao respuesta 

al fin de la libre competencia en el plano econ6mico, el reparto 
del mundo est4 en su punto m&s elevado. La cuenca del Plata le co
rresponder& a Inglaterra que sumir& a esta regi6n en la dependen
cia al proveerle manufacturas a cambio de materias primas, los ca
pitales ingleses que llega~ i~!an reforzando este esquema y la 
dependencia en general. En s6lo 20 años Inglaterra se hab1a apode
rado en. Paraguay de "500 leguas (937.500 hectlreas) de tierras de 
.:Pr~pied~ de The Paraguay Land co., otra propiedad mls extensa at1n 
bajo da!iinio de La Industrial Paraguaya S.A. cuyo control acciona
rio es.t,'~ba en Londres, el ferrocarril, 850.000 libras ~ concepto 

,_d•. 'deuda externa, la isla Yacyret&, el Banco del Paraguay y R1o de 
la Plata ••• , y las llaves del cradito externo del estado paraguayo". 
El costo; un total no mayor a 640.000 libras esterlinas que hab1a 
sido ampliamente resarcido ••• • (77) 

Lo peculiar de la dependencia paraguaya ea que su insersión 
en la división internacional del trabajo se da en momentos en que 
Argentina eat& en r4pida expansión: sus exportaciones suben al agre
garse a los rubros la carne -posible ahora por la invención del fri
qor1f ico- y el trigor crece la poblaci6n con la .inmigraci6n europea, 
crece el territorio con la guerra a los indio• y se extienden las 
lineas de ferrocarril mult~plicando el valor de la tierra. "Entre 
18BO·y .189Q .el desarrollo de la red ferroviaria.aumentó desde 2.516 
hasta 9.397 kill5metros ••• •(78). E•to hace que la Argentina funcione 
cano sub-metr6poli para el Paraguay: hay inversiones de capital ar
gentino en Paraguay y mercanc1a argentinas de cierto nivel de ela
boraci6n (harina, tejidos, vino, etc.) llegan a Paraguay a cambio 
de yerba mate y maderas. El 70\ de las exportaciones paraguayas van 

76. "El sistema educativo paraguayo ser4 la réplica del argentino, caracterizado 
por su enciclopedismo, con la li:nica diferencia éa acentuarse el proceso de acul
turaci6n, Los centros educativos se convirtieron en centros de represión de to.da 
manifestacilSn de cultura nacional" Almada op. cit. p. 59 
77, Miranda op. cit. p. 136 
78, Ortiz, Ricardo op. cit. p. 244 

.:, 
" 
;-·~ 
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~ la Argentina y un volumen.considerable de las importaciones son 
de bienes argentinos, o europeos pero traidos por casas importadoras 
un Buenos Aires. (79) Esta dependencia de una colonia a otra colo
nia mayor tendrta efectos interesantes y que analizare despu's con 
rtayor detalle. Cuando Argentina sustitu~a importaciones empezaba 
~on las mercanc1a paraguayas relativamente f!ciles de producir.en 
11u territorio, y cuando empezaba a producir manufacturas mls· cOlll
plicadas abastec1a tambi6n a Paraguay de las mismas, produciendo 
por esta doble· v1a importantes cambios en el comercio exterior en
•:re ambos paises. 

·r:r:rr •. LAS CRISIS Y LA MODIFICACION DE IA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Los paises altamente dependientes fueron y son duramente gol
:ieados durante los c1clicos periodos de recesi6n.capitalista. Duran
·:e los periodos de crisis disminuyen las ventas de materias primas 
•!Xportadas y disminuyen a11n mas los precios de las mismas. Esto lle
''ª· a una escasez de divisas, por lo tanto, a la incapacidad de im
'.>Ortar en los volúmenes orevios. La moneda se devalOa va sea oor el 
•tsfuerzo de captar mas divisas o por la emisi6n incontrolada de 
nonada destinada a cubrir el d~ficit creado al disminuir los ingre-
1os aduanales. Se produce as1 una contracci6n del sector externo y 

·m reforzamiento del mercado interno. Los paises que han alcanzado 
·m cierto nivel de tecnificaci6n, que tienen un mercado amplio y, 
·lor lo tanto,. un nivel a.lto de importaciones, que han alcanzado 
•:ierto nivel de acumulaci6n capitalista tanto en lo que se refiere 

79:'"""oentro de dicho esquema Argentina venía a ser una avanzada británica en 
al Rio de la Plata, y Paraguay una sub-colonia ligada al centro hegemónico a 
través de Buenos Aires" Miranda op. cit. p.136. Afirmaba. el diario brasilero 
:> Globo en 1877; "Política y económicamente considerado, el Paraguay es una 
:onquista asegurada a la República Argentina por las armas, por. el dinero y la 
sangre del Brasil" tomado de Gaona Hegemonía.... op. cit. p.31. La dependen
:ia cultural también era cocsiderable. Escribía Barrett refiriendose a la devo
::ilin, a la "depresión moral .. de los paraguayos respecto a las opiniones de dia
rios argentinos: "Aquí los talentos paraguayos callan, y se atiende con vene
raci~n a lo que emborrona un reporter extranjero sobre un asunto que forzosamen
te ignora" op. cit. p.159. Se podrían citar también la imitación de los pla
nes .educativos y las leyes argentinas, la declaración de duelo nacional en 1906 
por la muerte de Mitre, uno de los aniquiladores del Paraguay; incluso a nivel 
politico, "razón tenía el Dr. Eligio Ayala cuando afirmaba con frecuencia que en 
el Paraguay se hacía 1 politica de prestado'." Gaona Introduc ••• op. cit. p. 227 



a 111- de (Q:'OClucci.&a ccmo a l.a di.fuai6n de l.as rel.aci.ones sal.a.ri..a

lea. eat:an - posibi.1idildes de .ini.c:iar un proceso de susti.tuci6n de 
illportac:icmes tl produci.r aanufacturas de con~ amplio y de esca
- ccmrpl.ej:iia.d t:ec:no16g:i.ca. Los paises que no han a1canzado este 

ni-1 ~ a. fOEaaS de autOCOlllAmO o en el caso de cultivos 
c1e peri.olloa cortos .adilican mu produc:ci&l para destinarla al mer

c:ailo :lllterno. 

&l. ftrAguay a1t-te depeftdi-te del mercado externo por· su. 
eatrucblra pr:Dario-esportadora. ti-e tras su insersi& en la di-

1'1.ai&l iD~e~1 de1 trabajo, - primera cris.is en 1884-1885 
. - la qua e1 gobierno no dispoae de los -Si.os para pagar importa

ciones y e1 -i:vici.o de 1a deuaa. 1o cual 11eva a la renegocia
ci.&a ._ ~ y • 1a -..ata ...tva de 1aa U.erras pGbl..icas. Durante 

loa ~ añoa - dar& un boma det:exainado por 1oa fabulosos 
~ .... dic:la• -t&a- (10). 

llD 1110 - prodDCe una gra,,. cr.is.i• ea 1a kgent.ina causada 
por e1 ~del aerYicJ.o c1e 1a c1eucla externa y 1aa r--• de ut.i
lidlides. :r.o. .a.neos -..C:laaa1• y •oe la PrOV'inc.ta• 80D cerrados 

en abril de 1191 y ~· c.inco casas de cr61.ito dec:lclen la auspen
si6D c1e ~- r.a cr.is.i• decta f-'i•~te a1 Paraguay. var.ios 
bancos qui.ebran,. - deprec:.ia la --.., .., decreta l.a .inconvert.i

bilicla4. (11) E1 11 de octubre de 11t1 - da e1 casi. ez.itoso 1e
vantamiento del Part:tao L:lbaral.. La de.raluae:l&a ú.egarla a niveles 
galopante• a ~ine• de s:191o• 

La cr.isis no dectO t-to a1 llOllapoU.aado sector de mrport&

cien. de yerba caao a J.a pequeña praclucct&l. la ezportaci6n de na
ranjas, por ejemplo, que en 1885 habla sido de 50 aillones de uni.
dades. lle96 en 1S94 a la reducida cantidad de 1.17t.454 un.idades. 
Este sector tuvo que haberse retrotra..ido al autoconsumo v en el 
caso de los inmiarantes posiblemente volver a emi«rrar o pasar a un 
secto productivo m!s sequro. 

Pero los cambios m:is importantes se dan a nive1 pol1tico en 
la medida que la crisis golpea severanente a la 01i9arquta que 
tiene en las exportaciones su base de sustentaci6n y la debi1ita, 
debilitando tambi~n la forma reaccionaria de acumil.aci6n capita1i.sta 
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que debe.enfrentar en estas etapas de crisis los m!s fuertes ata

ques de las clases que se le oponen. As1, en esta crisis de 1891 

se producen cambios de mentalidad de importancia. Se fortalecerá 

la conciencia gremial tanto en Argentina como en Paraguay, y por 

otro lado, se fortalecer! también el sector nacionalista del par

tido oficial, la ANR. 

Aunque el pats no estaba en condiciones de avanzar hacia la 

sustitución de ·importaciones, estas crisis van marcando el debili

tamiento de los sectores de clase relacionados al mercado externo 

y el fortalecimiento de los ligados al mercado interno, lo cual 

ira confiriendo a estos mayor poder dentro de la sociedad civil. 

Esto les permit1a ir acaparando mayor poder también a nivel de 

lucha ideol6gica e incluso dentro de la pol1tica econ&nica imple

mentada por el estado. 

IX. OTROS ASPECTOS ECONOMICOS 

POLITICA MONETARIA 

Durante la Apoca de los LOpez fue posible i·a einisi6n de pa

pel moneda por el respaldo que este tenia en las inmensas propie

dades fiscales. Sin embargo, al terminar la guerra el caos moneta

rio era total.(82) Durante varios años circularon monedas extran

jeras de varios paises. Seguir el patrOn oro era.ilnposible por los 

numerosos déficits fiscales que requer1an nuevas emisiones y por 

la necesidad de divisas para el pago de la deuda externa y las 

demandadas por las compañ1as extranjeras para la remesa de utilida

des, factores todos que impulsaban una continua devaluaciOn. 

80, ''Los ·optimistas dominaron haata en las cabezas mis sesudas y muchos se cre
yeron ricos y obraron como tales, sin reparar en lo falaz de aquel fenómeno de 
bienandanza" Zubizarreta, RamGn "La cuesti6n de la moneda" Rev. del Instituto 
Paraguayo No.49 p. 182 tomado de Riv.!lrola op. cit. p.189. "Hubo asombro 
cuando se supo que uno sólo de ellos, comprado por Carlos Casado, tenía más de 
2000 leguas de extensi6n. El Estado paraguayo, disipado el escaso beneficio, 
quedó mSs pobre que nunca" Cardozo, Efraim "El Paraguay Colonial" Buenos 
Aires Salvat citado por lti·.rarola op. cit. p.182 
81. "AlU'. en el Paraguay, la bancarrota es un hecho con el papel a 350;el co
mercio está en la horca; la hacienda pública conswnida; las aduanas dan un pe
noso rendimiento de 20.000 pesos mensuales y constantemente va disminuyendo ••• 
la producción muerta totalmente por la ruina de la agricultura; la madera no se 
vende a precio de costo ••• " AlÓn ~p. cit. p.186 
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Un observador de la época resume la situaciOn: (83) 

"Aquí ha ido en aumento constante la cantidad de papel moneda sin su
jecilSn a un plan determinado, salvo una excepción. y como no ha bajado la 
tasa de interi!s, que es de·l2 a 15% anual, no se han desarrollado los negocios 
en forma tan rápida que absorvieran los aumentos de moneda, y así.ha resultado 
que el oro como todas las mercancías y la 111&yor pa:rte de las riquezas se han 
inflado subiendo los precios a las nubes y haciendo que sea privilegio de unos 
poccs poseedores de capital barato, por su cr,dito en el exterior, el desen
volvillliento de los negocios". 

El sector exportador era culpable de las sucesivas devalua

ciones. No ingresaba las divisas que obten~a por sus ventas al ex

tranjero agravando el déficit de divisas: a la vez, le conven1an 

las devaluaciones al reducirle sus costos y darle mls canpetividad 

para exportar as! con una tasa de ganancia mayor. 

PRESUPUESTO FISCAL 

En los primeros años posteriores a la guerra, los principa

les ingresos fiscales son los aduanales, patentes de comerciantes, 

papel sellado y la renta de terrenos y casas fiscales. Con el co

rrer de los años, este G.ltimo rubro desaparec1a con la venta de las 

pro9iedades1 y con la consolidaciOn del esquema primario exportador 

los ingresos aduanales serian los fundamentales. A partir de 1883 

y h~sta 1890 los ingresos por venta de tierras fueron de gran im

portancia. 
Entre los egresos, pesaba con consideraci6n el servicio de 

la ~euda externa. 

Ingresos y egresos fiscales en 1889 (en pesos oro/s) (84) 

Ingresos 

Derechos de importación 
Derechos de exportación 
Producto del ferrocarril 
Otras partidas 

TOTAL 

Egresos 

1.165.216 
117.577 

1.575.000 
1.266.881 
4.124.674 

Gastos ordinarios y extraord. 
Servicio deuda int. y ext. y 

construc. obras civiles 
TOTAL 

1.302.449 

2.959.347 
4.252.797 

Fuente: Memoria del Ministerio de Hacienda 1890 
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Entre !os ingresos, y s6lo como excepci6n, ese año el rñás 

importante fue la operaci6n del ferrocarril "que hasta ese año 

revert1a parcialment.e al estado". Entre los egresos, el servicio 

de la deuda está sumado a la partida de construcci6n de obras fis

cales, pero "la construcci6n de obras ptiblicas fue tnfima a pesar 

de las partidas de gastos que a ese efecto se registraron en el 

presupuesto"(85), lo cual nos da una idea m:is real del monto del 

servicio de la deuda. 

Otro peso fuerte de los gastos fue el del ejército con ya 

grandes gastos después de finalizada la guerra. En 1881 se destina

ron 10.000 pesos fuertes a la compra de armamentos y la cañonera 

"Pirap6". (86) 

Dentro de los gastos improductivos debemos citar tambi~n a 

los eclesiales. Dentro de las partidas de gastos autorizadas abun

dan gastos de este tipo. Para citar algunos: Creaci6n del Semina

rio Conciliar en, 1878, refacci6n de la Virgen de la Asunci6n, de 

la iglesia de Recoleta, de la de Trinidad, la catedral de Asunci6n, 

etc., etc. 

CONCLUSION 

Los inicios de la monopolizaci6n como fonna dominante, de 

la exportaci6n de capital, del capital financiero y del reparto 

del mundo entre la potencias, caractertsticas reunidas en lo que 

llamamos :Lmperialismo, marcaron para el Paraguay el fin de la sin

gular experiencia iniciada tras la independencia y que orientaba a 

82, 11La cuesti6n monetaria reflejaba acabadamente la magnitud de los problemas 
que hubieron de enfrentarse. Por ley de 1875 que permit!a el curso legal del 
peso argentino en oro y plata, derivaron en Paraguay dos tipos de medios de 
pago: el peso fuerte y el peso oro sellado, que eran monedas de oro y plata 
respectivamente. Ninguna de ellas se acuño aquí sino que sencillamente se em
ple6 la moneda de Argentina tal como lo hacían allá" Miranda op.cit. p. 121 
83. Olascoaga, Pamón de Estudio sobre el papel moneda Rev. del Instituto 
Paraguayo Año IV Asunción 1901 p.55 tomado de Rivarola op. cit. p.232-233 
84. tomado de Miranda op. cit. p. 143 
85. ídem p. 144 
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la naciOn hacia un desarrol1o autOnomo y equilibrado. 

La guerra y la gigantesca destrucciOn que trajo no son sino 

un primer paso para integrar al pa1s en la divisiOn internacional 

del trabajo como proveedor de materias primas. (87) 

El pa1s ya se estaba integrando antes de la guerra al merca

do internacional, pero con 1a guerra se modifican profundamente 

las relaciones de clase en 1a pr?ducciOn de las mercanc1as de ex

portaciOn. Antes el sector fundamental era la pequeña producci6n 

mercantil que pod1a ir acumulando y constituyendo un mercado in

terno. Oespu6s de la guerra, el campesino, el mensú y el obrajero 

son duramente explotados por terratenientes, capital comercial y 

burgues1a externa, clases que despu6s de tener un 1nfimo poder 

en el periodo lopizta pasan a controlar el poder estatal. Esta 

nueva situaciOn constituye un obstáculo a la acumulaciOn por lo 

que el pa1s sOlo podra exportar exclusivamente productos prima

rios en tanto no se vuelva a modificar la estructura productiva. 

Los conquistadores y los legionarios que los acompañaban, 

ten1an una concepciOn muy distinta de lo que era un pa:ts "moderno" 

y cano tal fueron dando los pasos siguientes, a la larga m!s des

tructivos que la propia guerra. Primero, la promulgaci6n de la 

ConstituciOn de 1870 que instaurar1a el liberalismo cano ideolo

g1a oficial, luego la contrataciOn de la deuda que a pesar de ha

berse recibido una m1nima proporciOn result6 una pesad1sima carga 

durante varias d6cadas. (88) 

·Pero lo que def iniO verdaderamente a la nueva estructura pro

ductiva fue la venta de las tierras pGblicas (89), y el masivo 

86. "En ese ejl!rcito se ha gastado el último peso, siendo las rentas generales 
de la Naci~n absolutamente insuficientes para mantener solamente el ejército, 
pa.ra pagar los gastos de la sección de guerra ••• se ha emitido más papel sin 
valor, sin un centavo metálico en la caja del Banco del Estado, por la suma 
de 2.soo.000 pesos ••• " Alón op. cit. p.188 
87. "las tierras estaban ocupadas aquel año por una población laboriosa, mo
desta y sobria, templada en la resistP.ncia y en el dolor, que con una política 
adeciada de colonización y de crédito, podía superar en poco tiempo, según 
opini6n de los técnicos de entonces, las rentas generales del país de los años 
anteriores a la guerra ••• " Pas'tore op. cit. ·p.178 · 
88. "El desarrollo del pab dejó de ser expresión de las necesidades de una 
pol#itica nacionalmente dirigida y pasó a ser, bajo la dirección de c.ercenarios 
jefes de industria, fuente de grandes ganancias para el capital extranjero, mo
tivo de espantosa explotación para las masas trabajadoras nativas y causa del 
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ingreso de ~apital extranjero con ella, que despojaron al estado 

de sus bienes pasando estos a mano del imperialismo a cambio de 

una suma que ni alcanz6 para pagar la deuda que se hab1a contraido 

y no recibido. La venta de tierras cre6 al latifundio y conf irm6 

el poder de la oligarqu1a interesada en mant.ener el esquema agro

exportador cano el fundamental. (90) 

¿Podriamos considerar a esta venta masiva de tierras como 

una situaciOn de acumulaci6n originaria tal como lo hace Agust1n 

Cueva? (91) o supone más bien una situaci6n de "desacumulación 

originaria• tal como la que segdn el mismo autor corresponde a 

Am6rica Latina en la etapa colonial? ¿Constituye el paso de una 

via •farmer" o v1a revolucionaria de acumulaci6n a una de-tipo 

•junker"? Considero que la.guerra y la forma de acumulaci6n que 

se implanta posteriormente constituyen la destrucci6n de la v1a 

revolucionaria de' acumulaci6n pero no para ingresar a la "acumu

lación originaria• o a una "v1a junker" ya que no se instaura el 

capital productivo como eje del sistema sino que son el capital 

comercial y el usurario los dominantes e interesados no en la 

acumulación capitalista sino en apoderarse de los excedentes, buena 

•••• atraso material del país" Jover Peralta op. cit. 2a. parte p.53 
89. "Hacia 1930, 19 corporaciones poseían más de la mitad de l.as tierras del 
pats ••• Carlos Casado incorporo a su imperio casi la séptima parte del terri
torio del pa!s ••• " Fogel, RamlSn "Colonización y estructura agraria" del libro 

.. "Estado, ~esinoa •••• " citado p. 2?.7 
90. "La concentracilln de l.a propiedad de la tierra ha sido uno de los problemas 
mis graves y constantes de l.a econom1'.a nacional. Hecho que se prolongó por lar
go tiempo y que permitió a los latifundistas una influencia decisiva en la po
lítica interna y un margen para afectar la economía en su beneficio, similar 
quiz! a la de los exportadores e importadores cuyas filas se entremezclaban 
con los primeros. En la política económica liberal que ocasionó la concentra
ci5n de la propiedad de la tierra -y que no fue modificada sustancialmente sino 
hasta la década de 1930- se encuentra una de las condicionantes de naturaleza 
estructural que enmarca el desarrollo paraguayo, y que fue consecuencia de la 
integración al sistema· capitalista. Las guerras civiles, la emigración, la per
sistencia de una tecnología rudimentaria y de un bajo nivel de producción por la 
escasez de inversiones, todas ellas guardan relación con el problema mas gene
ral de la tenencia de la tierra" Miranda op. cit. p.140 
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parte de los cuales proced1an de relaciones de producción preca
P.italistas. Este nuevo patr6n coincide por lo tanto con lo que 
Enrique Semo y Agust1n Cueva llaman "desacu:nulaci6n originaria"(92). 

La oligarqu1a ten1a sus intereses puestos exclusivamente en 
:a exportación, categor1a en la que se inscrib1a la dependencia y 

:..a transferencia de excedentes al exterior, iltlpulsaba, en este sen
t.ido, la superexplotaci6n de la fuerza de trabajo al interior del 
roa1s. La superexplotaci6n y el trabajo semi-servil iltlped1an la di
!·usi6n de relaciones salariales, o sea, la acumulaci6n de capital, 
:·,por lo tanto, iltlped1an la formac16n de un mercado interno que 
cinamizase la producción. (93) 

Muchos autores señalan la falta de un mercado interno como 
E:l .fundamental para las econan1as subdesarrolladas, pero esa falta 
1,0 es sino el reflejo de la superexplotac16n de los trabajadores 
e.el agro (por la desigual distribucHln de l.a ·tierra, e1 sistema ren
t 1stico, el monopsonio explotador de los acopiadores) y de los yer
hales y obrajes. A su vez la falta de mercado hace que no sean 
ctractivas las inversiones para incrementar la producción a excep
ci6n de las que tienen demanda externa que se reducen a 2 6 3 al 
r·xentar los agr1col.as) lo cual retrasa la formación de una indus
tria y el paso de los terratenientes a la ganader1a intensiva y a 

91. ''En fin, allí donde fue necesario, la 'SlllPliación de fronteras' de1 capi
·:ali-o no se realizo unicamente a costa de las poblaciones indígenas, sino aún 
1.on. el. sacrificio de una nación entera, como en el caso de Paraguay. La cruenta 
::uerra de 1870 fue el medio de incorporar al proceso de acumulación originaria 
1. esta sociedad feudal patriarcal en la que la propiedad precapitali.sta estaba 
i·esguardada incluso por un s6lido sector estatal y en donde las condiciones in
i:erna.s todavía no habían madurado lo suficiente para que aquel proceso pudiera 
tofectuarse por la sola respuesta endógena a los requerimientos procedentes del 
1.xterior" Agustín Cueva op. cit. pp. 75-76 

92. " •••• es evidente que el movimiento metropolitano de transición al capita
:.isaao fren6, en lugar de impulsar, el desarrollo de este modo de producción en 
:~s !reas coloniales. Tal como lo percibió Marx, el excedente económico produ
cido en estas áreas no llegaba a transformarse realmente en capital en el in
t.erior de ellas, donde se extorsionaba al productor directo por vías esclavis-
1:as y serviles, sino que fluían hacia el exterior para convertirse, a.llí sí, en 
1.apit:al" Agustín Cueva op. cit. p.13 

93. "··•• el modelo de desarrollo volcado hacia el exterior que sigue el capi
talismo latinoamericano en su conjunto supone una estructura interna de gran de-
1.equilibrio entre las diferentes ramas de la producción con una hipert:rofia de 
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la producci6n agr1cola. Esta falta de est1rnulo a la inversión, 

determinada por la baja tasa de ganancia por lo reducido del mer

cado, hace que los excedentes que obtienen los banqueros, terra

tenientes, comerciantes y el capital extranjero no sean reinvertidos 

en el pa1s, sino destinados al consumo suntuario (94), a las inver

siones en el extranjero, la especulación o el atesoramiento, lo 

cual .'t'efuerza el esquema al no estimular la acumulaci6n. 

Dentro del bloque oligárquico daninan, y m!s claramente 

adn despu~s de 1904, la burques1a externa y el capital comercial 

lo cual da origen a los periodos de anarqu1a en la disputa por el 

poder. (95) 

~1 patron primario exportador tiene 11mites claros de los 

cuales las crisis capitalistas no son sino señales de alarma. Las 

clases más din!micas, mas radicales y de mas rápido crecimiento 

oponen a la forma reaccionaria de acumulación una' mas avanzada. 

La inflación, las devaluaciones, la inestabilidad econ&nica y po-

11tica de aquel periodo son los primeros signos de luchas m!s ~

pl:las. 

Han sido varios los intentos de calificar a este periodo his

t6rico tratando de definir el modo de· producción dominante. Para 

Lara hay una regresión. "Para el caso del Paraguay (bajo la situa-· 

ci6n de una enorme destrucci6n de la masa de fuerzas productivas) 

y con el carActer de una hip6tesis, es posible discutir la idea de 

•••• las actividades primario exportadoras y una correlativa atrofia de las ac
tividades destinadas al consumo interno ••• , la deformación es a menudo tan 
grande que ni siquiera se logra desarrollar, junto a la agricultura de expor
tación, una agricultura de consumo interno capaz de abastecer las necesidades 
de aliulentacion de la población local. En estos casos no se trata ya del sim
ple atraso de la agricultura tradicional, como en la fase precedente, sino de 
verdaderas distorsiones, típicas de la estructura que hoy denominamos "subdesa-
rrollada" ••• " A. Cue~·a op. cit. pp.93-94 

94". " •••• en el contexto de formaciones precapitalistas cuyas clases dominan
tes identifican el progreso con el consumo suntuario antes que con el desarrollo 
de la producci6n" Cueva op. cit. p. 28 

95. "En aquellas sociedades en que el capitalismo se desarrolla en 'enclaves' 
-y en las que por lo tanto la supeditación del grueso del cuerpo sociJl al ca
pitalismo es meramente formal- los elementos feudales ocupan todavía el lugar 
que en las formaciones más avanzadas corresponde ya a los terratenientes de tipo 
"juoker" •. :iln casos c0<no los mencionados la trilogía dominadora de 103 "junkers", 
la burguesía "comnradora" v el canital monopólico es sustituida por la trilogí:a 
que conforman el capital monop6lico, la burguesía intermediaria y los terrate
nientes feudales. La tendencia gener'11 d<' organización del poder va e1l el sentido 
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de que en los últimos 30 años del siglo pasado (1870-1900), la 

tendencia fundamental haya sido la influencia de los modos de 

producci6n m4s atrasados sobre el modo de producci5n capitalista"(96) 

Para otros la existencia mayoritaria de campesinos ocupantes 

de tierras que no son suyas indica "la pret!linencia de relaciones 

feudales de producci6n, en el sentido de un'modo de producci6n en 

el que el excedente econ6mico es.producido por la fuerza de tra

bajo sujeta a canpulsi5n extra-econ6mica (arrendatarios y ocupan

tes), donde el excedente económico es apropiado privadamente por 

alguien distinto al cultivador. Pero debemos señalar que la escasi

sima integraci6n de esta estructura agraria, es decir, la carencia 

de un mercado interno, hace que estas propias relaciones estableci

das sobre formas de producci6n feudales se extiendan solamente a 

determinados sectores, dejando de lado -en forma relativa- a una 

masa que supervive entre una econom1a de subsistencia y formas re

lativas de econom1a mercantil". (97) 

Hay coincidencia en que las relaciones capitalistas no son 

las dominantes en ese periodo. Considero que el calificativo de 

'"feudal" no es exacto y solo logra quitarle riqueza a un an4lisis 

mas especifico y detallado, como ha intentado ser el de este capi

tulo al analizar los distintos sectores y relaciones de producci5n. 

y sus contradicciones • 

• •••• de establecer el predominio de los dos primeros elementos sobre el terce
ro. pero tal movimiento no se expresa linealmente y sin conmociones sino que 
más bien abre paso a una crisis permanente de hegemonía en el ámbito del mismo 
esudo oligárquico" Agustín Cueva op. cit. p.133 

96. Lara op. cit. p.56 
97. Anónimo Estructura económica y clases sociales en el Paraguay 

mi:teo p.22 
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CAPITULO SEGUNDO: 

EVOLUCION Y CRISIS DEL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR (1900-1928) 

¿Climo aplicar las reglas generales de la oferta y la 
demanda en semejantes circunstancias? Cuando un salteador de 
caminos os sale puñal en mano al encuentro. no se trata de 
oferta y demanda; se trata de algo más engorroso. Al estudiar 
el estado presente de las finanzas paraguayas, es necesario 
dejarse de las palabras crédito y comercio para emplear las de 
usura y robo. Tenemos que hablar con exactitud. 

Los que producen, los campesinos que por medio de un 
ejército de prestamistas entregan el fruto de su labor a los 
exportadores. los obreros de los obrajes y de los yerbales, 
los que trabajan. en fin. t.qué importan? ¿qué reciben a c8111-
bio de las riquezas que labran? Algún trapo de pésimo algodón, 
pagado a precio escandaloso, y nada más. Se alimentan de raí
ces y de frutos silvestres. van medio desnudos, ¡y sin embargo 
todo sale de ellos. ¿Qué os contestarían si os atrevieseis a 
afirmarle que la causa de su miseria consiste en que importan 
más de lo que exportan? Que os burlais como malvados o dispa
ratais como imbéciles. Pues bien, esos trabajadores en ruina 
son el Paraguay. 

RAFAEL BARllETT 

I. EL MARCO POLITICO 

Los sectores antiolig&rquicos van acumulando fuerzas. En el 

año 1900 se funda el centro "Al6n" entre la juventud liberal donde 

se ~uclea el sector más progresista del partido bajo la influencia 

de ~anuel Gondra. La importancia pol1tica de este grupo ir1a crecien

do paulatinamente. 

En 1902 un golpe militar depone a Benjam1n Aceval y los caba

lleristas suben al poder instalando a Escurra como presidente. Los 

problemas, sin embargo, continúan. En febrero son vendidas las tie

rras de Agaguig6 ocupadas por 600 familias carnpesinas que resis

ten al despojo con las armas en la mano. En 1903 un periódico ca

racteriza la situación en 6 puntos: "l. bancarrota estatal; 2. el 

aumgnto de la corrupción y el servilismo; 3. la falta de recu~sos 
par:i pagar el servicio de la deuda externa; 4. la inmensa deuda 

con los ferrocarriles ingleses; S. la deuda con el Brasil; y 6. la 

fal~a de ca~itales, el temor y la desconfianza de1 comercio"(!)-
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se establecen algunas medidas en beneficio del campesinado. 
En julio de 1903 se ampl1a el capital del Banco Agr1cola que "su
perada la crisis ••• se lanza a una pol1tica de protecci6n del cam
pesino, introduciendo, libre de derechos, maiz, poroto, galletas, 
vendiendolos a precio de costo. Se comp~an 4000 arados para dis
tribuci6n entre los campesinos. Se estabiliza el presupuesto de 
la instituci6n, y se capitaliza 9radualmente". (2) 

En junio de 1904 se establece una nueva legislaci6n agraria 
buscando crear nuevas colonias aqr1colas. Se determina incluso un 
monto anual de presupuesto para expropiaci6n de tierras incultas 
para ser entregadas a campesinos.(J) con ley o sin ella, se habtan 
realizado ya desde 1899 algunas expropiaciones de tierras en bene
ficio de campesinos que las ocupaban, la última de ellas en agosto 
de 1903 en beneficio de los alzados campesinos de Aqaquig6. A par
tir de la ley son varias las comunidades campesinas que piden la 
expro1aci6n de la tierra que ocupan. (4) 

Otra ley progresista para la época es la dictada en julio de 
1903, Ya en agosto de 1902, Fulgencio R. Moreno habla expresado en 
el Parlamento que los problemas fundamentales del pa1s se deb1an a 
la desvalorizaci6n y oscilaciones del papel moneda, causadas no por 
un exceso de emisi6n, ni por la balanza comercial, sino por la "mala 
repartici6n del oro en el mercado y a la escasez del medio circulan
te" para lo cual es estado deb1a intervenir garantizando "la repar
tici6n del oro y el fanento de la producci6n por medio de capital 

,abundante y barato". (5) 
Siguiendo esta "linea de pensamiento, la ley de julio de 1903 

estableci6 un aumento de la emisi6n monetaria gran parte de la cual 
a•r1a destinada a aumentar el capital del Banco Agr1cola. Por otro 
articulo de la Ley, "quedaba sujeta a estanco la mitad de los cue
ros vacunos destinados a la exportaci6n, y se pagaban por ellos los 
precios fijados en.la Ley; lo mismo ocurr1a con la yerba pero en 
forma condicional, siempre que la cotizaci6n del oro ascendiese a 
m!s del 900%. En ese supuesto, la mitad de la yerba que se presen
tara a la exportaci6n en las Aduanas de la República, serta entre
gada a éstas, abonándose por ella el precio fijado en la Tarifa de 
Avalúos, en oro o en papel, al tipo del 900, a voluntad del gobier-
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no. Los exportadores del art1culo mencionado quedar1an a salvo de 

~a antecedente disposici6n, siempre que vendiesen al gobierno gi

ros a oro al tipo del 900, por el valor a que ascendiese el im

porte de la parte de yerba comprendida por esta Ley".{6) Para can

pletar esta ley se firma un contrato con la casa comercial Rius y 

,rorba por la cual esta comprarta los cueros que el estado estanca

ne. Por esta ley, el estado trata de controlar la fuga del oro, la· 

ospeculaci6n que se realizaba con aquel, y en general al sector 

uxportador que succionaba las riquezas del pa1s, dando as! un paso 

llecesario hacia un mayor impulso de otras actividades productivas. (7) 

En abril de 1904 "se obliga a las sociedades an6nimas y can

pañ1as que realicen operaciones de seguros ••• a fijar un domicilio 

:.egal y hacer un dep6sito de 10. 000 oro sellado en el Banco Agr1-

c:ola ••• •. En junio se obliga a estas compañ1as a poseer bienes en 

til pats "por valor de 300.000 pesos o fianza personal o real".(8) 

Entretanto, c1vicos, egusquicistas y radicales han estable

c:ido un Comité revolucionario en Buenos Aires. Los dos primeros 

c!el "m4s puro corte o.lig4rquico" cano los califica Bray. La "revo

:.uci6n" se inicia en agosto y tras una mediac16n internacional en 

c·.iciembre, el gobierno acepta las propuestas de los sublevados que 

ponen a Juan B. Gaona en la presidencia. Durante la lucha es valio-

1:0 el aporte de los "c!vicos" infiltrados en el gobierno que luego 

11e quedan con la tajada mayor del poder. 

l. Lara, Jorge op. cit. p.67 
2. Rivarola op. cit. p.248 
J. Para Argaña, esta ley "busca consolidar el régimen de la propiedad terri

·:orial en la República, base de una justicia social y humana" op. cit. p.166 
l'ara Pastore: "Realiza esta ley la más hábil defensa del colonialismo interno, 
del latifundio y del dominio por el capital extranjero de las fuentes de la ri-
queza del país" op. cit. p.278 

4. Ver Gaona Introducción •••. op. cit. p.178 
5. tomado de Rivarola op. cit. p.236 
6. ídem p.237 
7. "La primera contradicción que señalamos en los países del tipo B, conse

<.uencia del carácter dependiente del desarrollo, es la que resulta de la nece
:;idad de divisas para promover la industrialización, y a la vez, la imposibili
•lad de obtenerlas debido al control extranjero de la economía exportadora" Vania 
J.ambirra El Capitalismo dependiente latinoamericano S. XXI México 4a 
edición p .163 

8. Rivarola op. cit. p.245 
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De enero de 1902 a diciembre de 1904 son los terratenientes 

los que ocupan la posici6n dominante dentro de la alianza oligár

quica que por tener un basamento nacional más antiguo impulsan una 

pol1tica econCmica másnacionalista que no conven!a a las firmas 

extranjeras exportadoras cuyo poder era enorme. (9) 

Las ligas de los "revolucionarios" con el capital extranje

ro son evidentes, "los fondos que posibilitaron la exitosa revolu

ciOn liberal de 1904 tuvieron que haber provenido en parte de ella 

(La Industrial Paraguaya S.A. j.c.), pues dos de sus directores, 

Guillermo de los R1os y Juan B. Gaona, eran los principales recau

dadores de fondos para derrocar al gobierno de otro colega director: 

El Gral. Caballero. Gaona incluso fue el presidente puesto por la 

revoluciOn triunfante"(10). Gaona era además miembro del directorio 

del Banco Inglés en 1890, presidente del Banco Mercantil en manen

tos de la "revoluciOn" y propietario de una empresa de importaci6n 

y exportaciOn. 

La revoluciOn de 1904 ha sido explicada desde muchos ángulos. 

Para Francisco Gaona: "El régimen instaurado en 1904, en lo funda

mental sigui6 la pol1tica de facilitar la entrada de poderosas corn

pañ1as extranjeras especialmente anglo-argentinas, convirtiendo al 

Paraguay en un complemento econ6mico de la Argentina agropecuaria". 

( 11) • Para Gaona esta revoluci6n "argentinista" corrige una situa

ciOn anCmala, el hecho de que Argentina controlaba la econom1a pero 

Brasil el poder pol1_tico. 

Lara ubica tres "fracciones de la burgues!a agraria: terra

tenientes locales, terratenientes bonaerenses ligados al capital 

inglés y capital extranjero como enclave". Los primeros estar1an 

relacionados con sectores brasileños que en su expansionismo de

seaban ligarse a propietarios de tierras, además su forma de pro

ducciOn seria precapitalista:. los dos Glti~os, en cambio, estimu

latan las relaciones capitalistas y deseaban eliminar las trabas 

a ellas, eran pues, las fuerzas progresistas del momento. (12) 

Chartrain resta importancia al tan mentado argentinismo va. 

brasilerismo que no hace sino esconder la lucha de clases; "pode

mos fácilmente establecer un lazo entre el grupo liberal y las es

presas anglo-argentinas. Menos fácil es hacerlo entre el grupo co-
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lorado caballerista (sobre todo) y el Brasil"(13). En el plano po

l1tico encuentra como causa "la negativa de los caballeristas en 

respetar el juego democrático" que imped1a a un gran sector de la 

"clase pol1tica" a acceder a puesto públicos que, a diferencia con 

el periodo previo a 1887, ahora no eran suficientes para todos. En 

su manifiesto los "revolucionarios" declaran. que el gobierno, en 

palabras de Chartrain, "era una camarilla, un sindicato constitui• 

do para el usufructo del poder. Estas 6ltimas afirmaciones eran 

fundadas, p1:ro no proven1an del carácter particularmente sombr1o de 

las personas que gobernaban, sino de la estructura social misma, y 
pronto tendr1an los liberales la ocasi6n de demostrarlo". (14) 

Desde el .punto de vista econ~ico para Chartrain son dif1ci

les de encontrar, pero afirma en general que la revoluci6n· "sancio

na el triunfo de la funci6n de comercializaci6n sobre la de produc

ci6n". Relaciona también a los terratenientes locales con el "caba

llerismo" que ve1a paulatinamente ·la pérdida de·su poder, y a los 

•revolucionarios" con las empresas anglo-argentinas. Es esta la 

explicaci6n de clases m4s clara. Los "caballeristas" como represen

tantes de los terratenientes ganaderos est!n más preocupados por el 

desarrollo del mercado interno por estar vinculados a él proveyendolo 

9. "Las principales empresas pertenecen a extranjeros que residen fuera del 
Paraguay. La deuda externa se halla toda, o casi toda, en poder de los ingle
ses; el ferrocarril central es en su 1114yor parte igualmente de capitales ingle
ses; las mis importantes comvañ1as de vapores son también extranjeras: inglesas, 
·argentinas y uruguayas, y aún el terrltorio en considerable extensión· de pro
piedad de extranjeros. Todo este conjunto de partidas representa una suma res
petable de créditos en contra del país, y que por consiguiente tiene que in-· 
fluir desfavorablemente en los cambios" Olascoaga, Ramón de Prologo a la 
traducción de la Geograf1a Universal de Elíseo Reclus Capítulo Paraguay tomado 
de Benitez, justo P. Formación Social del Paraguay Asunción 1975 

10. Caballero artículo citado 
11. Gaona Introducción ••• op. cit. p.184 
12. "los sectores capitalistas anglo-argentinos, en lucha con los brasileños, 

pugnarían por romper las trabas que :impedían estructural y superestructuralmente 
desarrollar sus operaciones productivas y financieras y aumentar su influencia 
política; los sectores brasileños, apoyados en los grandes terratenientes loca
les. (que controlaban la mayoría de las ramas de los aparatos de Estado) pugna
rían por conservar sus privilegios territoriales y las formas atrasadas de ex
tracción del excedente que era la base de su acumulación" y luego: "En el caso 
del Paraguay la situación revolucionaria de principios de siglo estaría asocia
da a un proceso mediante el cual las fracciones de clase más dinámicas y pro
piamente capitalistas se enfrentan con las fracciones más retardatarias, es de
cir con aquellas que captan excedente a través de formas no capitalistas" Lara 
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de carne y est&n m&s identificados con la idea de naci6n. En cam

i?io el capital comercial, el financiero y el extranjero represen

·.:.ados por los "revolucionarios" solo desean el .establecimiento 

del m&s bplio liberalismo que les permita extraer al m&s bajo cos

·:o los productos codiciados desde el exterior aunque esto signifi

¡ue exprimir a la naciOn. Es esta relaciOn de los revolucionarios 

1:on el capital extranjero (fundamentalmente anglo-argentino) el 

·¡ue confunde a muchos historiadores que ven al Partido Liberal 

:omo mero representante del argentinismo. 

En el marco de la crisis econOmica signada por el aumento 

·le los precios, la devaluación de la moneda y el desempleo, es ob

·rio que existiO apoyo popular a los rebelde, incluso hay un aumen

·:o de las huelgas en la 6pcca, de los obreros aserraderos a fines 

le 1903, de tranviarios en junio y de estibadores del puerto en 

iulio de 1904. Este apoyo fue obviamente, en palabras de Chartrain, 

'un error de interpretaciOn sobre el profundo sentido hist6rico 

-lel movimiento", sin embargo, influy6 la desconfianza popular ha

•:ia la oligarqu!a en el poder, que a pesar de haber implementado 

.1lgunas medidas progresistas, se hallaba adn muy lejos de tener 

·ma aut6ntica preocupaciOn por la situaci6n del pueblo. 

Dos elementos más para concluir con la revoluci6n de 1904. 

::.a hip6tesis de Lara, aunque aporta elementos importantes olvida 

•tue las empresas anglo-argentina lejos estaban de extraer su exce

•lente por medio de relaciones capitalistas, todo lo contrario, ya 

'.1emos visto que las relaciones serviles eran las dominantes en las 

•mipresas yerbateras y tanineras. Es más comprensible pensar que es

·:as empresas desataron la "revoluci6n", no para impulsar las rela

•:iones capitalistas, sino para defenderse de las medidas estable

•:idas por los caballerista~ (fundamentalmente la que establec1a 

•¡ue la mitad del oro· obtenido por los exportadores de cuero y yerba 

<leb1a pasar a manos del gobierno al tipo de cambio oficial) que st 

•••• op. cit. pp. 63 y 68 
l3. Chartrain op. cit. p.138 
l4. ídem p.134 



61 

pod!an acelerar la acumulacidn de capital mediante un mayor con

trol de las divisas. El segundo elemento, a t!tulo de hip6tesis, 

es que la instalaci6n en 1903 del primer saladero que permit!a la 

exportaci6n de carne vacuna, inclinaba más a los terratenientes ga

naderos hacia el mercado externo y los acercaba a las clases que 

apoyaban el modelo liberal oligárquico; situaci6n que debilit6 

aún m!s a los caballeristas. 

EL PERIODO DE LOS CIVICOS 

El primer gobierno es de coalici6n y en el intervienen c!vi

cos, colorados y radicales. El 8 de mayo de 1905 se dicta una ley 

cuyo art!culo lo. decreta: "queda revocada la facultad concedida 

al Poder Ejecutivo, por Ley del 14 de julio de 1903, de expropiar 

y vender por su cuenta los cueros vacunos y la yerba mate". se es

tablecen algunas compañ~s de seguros con considerables exoneracio

nes de impuestos. Colorados y radicales inician una campaña de des

prestigio contra el c1:vico B. Ferrerira llam!ndolo "legionario" lo 

cual es un !ndice del auge del nacionalismo ya que anteriormente 

era ofensiva la palabra contraria "lopizta". Sin embargo, Ferreira, 

el "general-doctor" incrementa su poder y en diciembre de 1905 asu

me la presidencia desalojando a ~aona con el pretexto de que éste 

se hab1a negado a autorizar los fondos para la construcci6n de un 

Club Social: "El Poder Ejecutivo considera igualmente demasiado hi

riente para la justicia y aún para la caridad, que se destinen gran

des sumas de las rentas nacionales obtenidas con el concurso de to

aa la poblaci6n, a la construcci6n de un Centro Social que servirá 

a distraer una m!nima parte de la sociedad de Asunción". "El Diario" 

del 19 de diciembre publica la defensa de Gaona criticando el pro

yecto del "Club Social" {que nunca se realizó) y agrega: u se ha 

afirmado que el proyecto .••• no ha sido más que el pretexto del de

sacuerdo y que la verdadera causa estriba en que ha pretendido 

confiar las finanzas del país a una sociedad extranjera ••• En la 

k:a~rica del Sud, son los capitales extranjeros los que fomentan el 

desenvolvimiento del comercio y de la industria". Lo cual nos de

muestra el carácter de la "revoluci6n" entregada al capital ex

tranjero y pretendiendo construir un costoso club para la oligar

cr~!a asuncena. Mientras dur6 en el cargo Gaona hizo buenos negocios 
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y el Banco Mercantil, del cual tambi~n era presidente, aumt"ntó 

enormemente sus dep6sitos y pag6 en 1905 un dividendo del 21.8%, 

el más alto de su historia. 

Los c1vicos no ocultaban sus estrechas relaciones con la 

Argentina. También data del periodo •ctvico" el intento de matar 

el guaran1"por medio del Diario Oficial".(15) 

En 1906 se realizan elecciones que son, por supuesto, gana

das por el duo Ferreira-Navero. Entretanto ha ocupado la presiden

cia provisional Cecilio Baez, sin e.~barqo, existe la oposici6n de 

los radicales y de la "Liga de la Juventud Independiente" conti

nuaci6n del Club Al6n donde militaban j6venes como José P. Guqgiari, 

Modesto Guggiari y Carlos Garc1a que pronto morir1a en un duelo 

con Gomez Freire Esteves, entonces c1vico y luego fascista inserto 

en la revoluci6n de 1936. 

En estos años se inician los art1culos de Barrett que tanta 

fuerza dar1an a los movimientos populares. A pesar que es conside

rado anarquista por los investigadores actuales, Chartrain lo con

sidera disc1pulo de n. George a partir del análisis de la primera 

conferencia de Barrett a los obreros paraguayos.(16) Con el argen

tino Bertotto fundar!a el peri6dico •Germinal" que vivi6 del 2 de 

agosto al 3 de octubre de 1908 bajo la represi6n gubernamental. La 

misma le vali6 el confinamiento y la expulsión del pa1s para morir 

poco despu~s de tuberculosis en Europa; sin embargo, en su corta 

estancia en el pa1s sus art1culos y la asesor1a a los obreros tu

vieron una influencia fundamental. 

1907 y 1908 fueronaños de crisis econ6mica. Se le culpó a 

la inflaci6n desatada por la emisi6n caballerista de 1903 y ade

más a "la contienda civil de agosto de 1904, la creciente del r1o 

15. Barrett op. cit. p.18 
16. "No es el capital el enemigo, no es sobre el capital que hay que dirigir 

la mirada, ni hacia la caridad de nuestros semejantes, ni hacia la ciencia, cor
tesana del oro y de sus armas, insensible mecanismo sometido a todas las tira
n1as. No son el interés ni el salario los que absorven las enormes cantidades de 
riqueza suficientes para una humanidad diez veces más numerosa y más refinada; 
sino la renta de la tierra, La renta es el vampiro formidable y único. El pro
pietario es el que roba todo, redueiendo a su Última extre~idad el trabajo y 
todo lo que representa el trabajo. Es que la tierra es lo que es fundamental: 
él y solamente él es el invencible déspota" Conferencia de Barrett to--ada de 
Chartrain op. cit. p.184 
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Paraguay y otros en los meses de mayo y junio de 1905, la langosta 

que apareció en el mes de octubre de 1905 y la sequ1a del año 

1906"(17). El 22 de enero de 1908 "El Diario" caracteriza la si

tuaci6n: "ausencia de ventas, a la falta completa de oro, a la 

escasez casi total de1 papel moneda, a la dificultad de las co

branzas, a las oscilaciones bruscas del metálico en continua suba 

y a un cOmulo m!s de circunstanc~as que han traido una dificultad 

enorme a la econom!a nacionai •••• ". 

En enero de 1908 se proced!a a otra entrega de soberan!a na

cional al capital extranjero, se crea el Banco de la República: El 

Banco era mixto, pero inspirado y manejado por intereses extranje

ros •••• sus omn1modas facultades eran las siguientes: emitir bille

tes y obligaciones; encargado de las operaciones del Estado relati

vas al Tesoro del mismo, agente financiero del gobierno; deposita

rio de los fondos de ias reparticiones del Estado; creaci6n de un 

Montep1o, Caja de ahorros y Secci6n.Hipotecaria. Se depositaban, 

pues, las rentas fiscales {aduaneras, de impuestos internos, etc.) 

y tambi~n se hac!an en ~l los dep6sitos judiciales ••• se liberaba 

de todo impuesto, contribuciones, patentes, sellos y estampillas 

••• creados o por crearse ••• "(18). 

EL REGIHEN RADICAL 

El 2 de julio se da un golpe de estado conducido por Albino 

Jara con el apoyo de ios oficiales formados en Chile, de la Liga 

de Juventud Independiente y de !os radicales, estos desde "El Dia

rio" saludan al golpe. La polic1a controlada por los c1vicos apoy6 

al gobierno por lo que la lucha fue cruenta. (19) Se instala el 

primer campo de concentraci6n de la historia del pa1s en el Fort1n 

Galp6n en el Chaco, tarnbi~n los trabajadores son reprimidos. 

17. Ritter, Rodulfo citado por Rivarola op. cit. p.244 
18. Rivarola op. cít. p.251 
19. Barrett que con otros compañeros recogía los heridos con el carro repar

tidor de la panadería "Las Palmas", cuenta los hechos: "Hemos hecho un poco de 
política: sesenta muertos, ciento cincuenta heridos lQué crimen cometieron estos 
infelices para que lo castigaran así? Ninguno. Como eran pobres, fueron solda
dos y su sangre indefensa podía ser muy Gtil. Ha sido muy Gtil a los nuevos mi
nistros ••. Hemos tenido otras ventajas. Hemos verificado el excelente estado de 
nuestra sociedad. Distinguidos caballeros, detras de sus ventanas, hacían fuego 
sobre los chiquillos y los viejos que pasaban por la calle, sobre las camillas 
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Sin embargo co~nciden los historiadores en el car4cter •mo
dernista" de los radical.es. Para Pastore: "Hab1a J.legado el 1110-

1nento de poner en pr4ctica las ideas y planteamientos analizados 
en las filas partidarias desde fines del siglo XIX. En aquel 
:iempo en horas de crisis en la conducciOn del Partido, Manuel 
1;ondra hab1a planteado que su reorganizaciOn era posible con un 
:'rograma de "tendencia moderna" que procure el' bienestar mate
,:ial del pueblo mediante la defensa de sus intereses frente a la 
•!speculaci6n que realizaba el capital con el trabajo del obrero•(20) 

Se iniciaban tiempos de anaxqu1a originada en la esca9' acu
:1alacitln de capital que imped!a una: conformaci6h clara de la• 
:lases y de sus alianzas. Gondra inicia su gobierno el 25 de no
·riembre ,de 1910 declarando poner "especial cuidado al probl.ema 
Jocial de la tierra, proponiendo leyes que tiendan a facilitar la 
iubdivisi6n de la gran propiedad e incorporando resueltamente a 
:tuestra legislaci6n del hogar el principio de inalienabilidad, hoy 
·::.:,imidamente insinu.ado en la fundaciOn de colonias ind1genas, prin
•:ipio que si bien es cierto ••• restringe el cr«!dito personal, en 
•:ambiqásegura la estabilidad de laa familias en las generaciones 
;>or venir". Pero 53 d!as m!s tarde Gaona era derrocado por su Mi
:listro de Guer.ra Albino Jara que instaura un nuevo gobierno con al
•runos c~ivicos como Cecilio Baez y Manuel Dominguez. 

Los gondristas se lanzan contra el nuevo gobierno. No se ha
:>1an cumplido a(!.n tres meses de gobierno de Jara cuando se da un 
.. evantamiento comandado por el ministro de'1 interior del gobierno 
derrocado , Adolfo Riquelme. Algunos d1as despu~s, el levantamien
~:o es derrotado y Riquelme es sumariamente ajusticiado. Este ase
:iinato desprestigia enormemente a1 gobierno de Jara que es desti
f:uido el 5 de julio de 1911 "cuando en las arcas fiscales no que
daba una blanca, ni siquiera para pagar el sueldo a los ministros" 
:21). Asume la presidencia Liberato Roja con un gabinete liberal

c:olorado y posteriormente exclusivamente colorado • 

•••• en que iban las víctimas, sobre las mujeres que corrían llorando en busca 
le sus hijos ••• Se afiima que el gobierno caido era algo infame, inicuo, insopor
:able. Seguramente. No conocemos gobierno que no lo sea, sobre todo cuando se le 
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Pero los "gondristas-schaeristas" estaban nuevamente en cam

paña habiendo tomado Concepci6n y Pilar, en tanto que los "jaristas" 

se hablan apoderado de Encarnaci6n. Exist1an, por lo tanto, tres 

gobiernos. El 20 de marzo los gondristas toman Asunci6n y el 15 de 

agosto asume formalmente la presidencia Eduardo Schaerer. 

Esta revoluci6n fue de funestos result.ados econ6micos, el 

gobierno colorado antes de su caida realiz6 una nueva emisi6n para 

armarse de pertrechos bAlicos, pero el enviado a tales efectos de

aapareci6 con el dinero. Los fondos del Banco Agr1cola fueron uti

lizados y se los reintegraron en junio de 1912. El futuro presiden

te Schaerer obtuvo un prAstamo del "portuguAs" Rodriguez ligado a 

la empresa del.ferrocarril por 2.2 millones de pesos oro para la 

adquisici6n de pertrechos bAlicos, suma que una vez lograda la vic

toria, el estado reconoci6 como deuda suya, concediendo adem!s un 

subsidio de 250.000 pesos al mes al ferrocarril; parte del dinero 

fue recuperado luego con la venta de parte del equipo bélico, apro

ximadamente una cuarta parte. Las nuevas emisiones y los gastos b6-

licos provocaron nuevamente una devaluaci6n y un total despresti

gio del papel moneda. 

Los rebeldes contaron con abundante apoyo en la Argentina has

ta el punto que el canciller paraguayo, Antol1n Irala, envi6 al 

argentino una nota en la que abrigaba "la esperanza de que algGri 

dta no se podr4n ya formar en el seno de su noble patria, las re

voluciones que destruyen a la mia ••• "(22). Aparentemente hubo un 

fuerte apoyo financiero de las compañ1as anglo argentinas radica

~as en Paraguay para los gondristas. 

El inicio de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, pro

voc6 nuevas modificaciones. Inglaterra abandon6 el patr6n oro si-

•.•• reemplaza ••. El nuevo gobierno es irreprochable, lo creemos también. Se com
pone de hombres jóvenes. Lo triste es que el poder envejece. En todo caso, re
sulta que no nos es posible obtener un ministerio si no nos asesinamos antes 
los unos a los otros. Tenemos soldados para defender la patria y principalmen
te para destrozarla de vez en cuando" Barrett op. cit. pp.113-114 

20. Pastore op. cit. p.288 
21. Bray Annas y Letras Tomo 1 Edic. NAPA Asunción p.54 
22. Gaona La Hegemonía •••• op. cit. p.27 
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gui~ndole Argentina y luego Paraguay desde agosto de 1914 hasta 

1916 provocando una continua devaluac16n. Las importaciones se hi

cieron dif1ciles por el aumento de sus precios y la falta de bu

ques para su transporte: por el contrario, las exportaciones se 

vieron favorecidas por el aumento de la demanda y del precio, fun

damentalmente de la carne. Un reporte de la compañia del ferroca

rril referido al año contable que finaliz6 el 30 de junio de 1915 

afirma: (23) 

La situación de Paraguay ha sido totalmente anormal: La vida economica 
del pats pasó a través de un periodo de cambios rápidos. Muchos de los negocios 
realizados durante el pasado año han sido incidentales a esta situación anor-
111&1¡ es decir, es quizás debido menos a un sano incremento de la producción, 
donde este ha ocurrido, que a los esfuerzos por ajustar los valores cambiantes 
a la nueva condici6n. 

Por ejemplo, la producci-on en algunos caso ha sido exportada en pago a 
deudas en el extranjero, cuando en tiempos normales tendrían que haberse he
cho pagos en dinero. En algunos casos la depreciación de la moneda posibilitó 
a los importadures comprar productos del pa{s a precios inusual.mente favorables, 
pero el incremento en fletes,etc., y la congestión del trafico oceánico pronto 
tendieron a hacer ilusorias estas ganancias. La depreciación de la moneda posi
bilit6 a las COlllpañtas madereras ahorrar en salarios y vender a la Argentina, 
donde un stock de maderas paraguayas se ha acumulado. Por otro lado, la misma 
causa afectó adversamente el mercado interno de ganado, y la depreciación del 
papel moneda, quizás mis que cualquier otra cosa, ha contribuido ·al empobreci
miento de la gente. 

En 1915 se realiz6 una nueva emisi6n por 35.000.000 de pesos, 

buena parte de la cual fue al Banco Agr!cola que podta as! instalar 

una Oficina Revisora de Tabacos y un mercado de frutos del pa!s . 

En agosto de 1916 aswne la presidencia Manuel Franco siendo 

la primera vez desde 1898 que un presidente terminaba su periodo 

constitucional. En 1916 el Partido Liberal inscribe en su estatu

tos: "No faltan quienes explotan despiadadamente a los campesinos 

arranc4ndoles por medios arteros sus tierras, sus casas y el fruto 

de sus trabajos ••• Esta clase de gente debe considerarse COCIO verda

deros enemigos de la patria". Esto por ~upuesto no significa que el 

P.L. pasara a ser una fuerza revolucionaria, sino m~s bien el as

censo de las fuerzas antioligSrquicas en la sociedad civil. 

El 28 de enero habfa sido creada la Ofic:lj¡a de Cambios que 

23. citado por Koebel op. cit. pp. 232-233 
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aunque no pudo estabilizar el.valor del papel moneda sino hasta 

1923, contenta un par de sanas medidas: las emisiones, anterior

mente en manos de la banca privada, pasaban ahora a una oficina 

del estado; por otro lado, la medida dispon1a'que los exportado

res deb1an entregar a la Oficina hasta un 20% del oro sellado que 

obtuviesen por la venta de sus productos y recibir1an a cambio pa

pel moneda al tipo de cambio que rigiese. Para estabilizar la mo

neda empieza a quemarse papel moneda lo que llevar!a a una peli

grosa sobrevaluaci6n en 1918-1919. 

El accionar obrero va en aumento, en 1917 se da la tercera 

huelga ferrocarrilera que cuenta con un gran apoyo popular. En este 

ambiente de creciente mo~izacidn, el Partido Colorado incorpora 

a su programa los problemas relativos al mundo obrero; varios dipu

tados liberales presentan en enero de 1917 al Congreso un proyecto 

de ley sobre arbitraje obligatorio en los conflictos obrero-patro

nales que no es sancionado. En 1918 las huelgas llegan a importan

tes empresas extranjeras como las de Pto. Sastre y Pto.Pinasco 

(tanineras) y en el frigor!fico de San Antonio. 

En abril de 1918, el presidente Franco expresa: "hay una 

considerable porci6n del proletariado que no tiene la costumbre de 

quejarse, pero cuya situaci6n es bien penosa y digna del mayor in

teres. Aludo al proletariado del campo. Debemos cuidar con todos 

los medios espirituales y materiales de que podamos disponer: me

jorar su educaci6n, combatir las enfermedades que minan su orga

nismo, darle tierras y enseñarl.e a cultivarlas". En este sentido 

se sanciona en octubre la "Ley de Homestead" por las cuales se con

~eder1an lotes de 10 y 20 hectáreas gratuitamente, cuando tierras 

que no sobrepasen las 7.500 hectáreas sean solicitadas por un m!

nimo de 100 personas. Los que las recibieran se comprO!!leter!an a 

~dificar su casa en el lote y a no traspasarlo bajo ninguna forma 

~ fin de evitar la reconcentraci6n de la tierra. Pastare luego de 

deshacerse en elogios de la mencionada ley,reconoce ·su inaplicabi

lidad debido a "la falta de un organismo adecuado encargado de dar

.le cumplimiento y la indeterminaciOn de los medios financieros in-
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dispensables para su ejecuci6n", ya que la Constituci6n obligaba 

a la indemnizaci6n previa a cualquier expropiaci6n. 

Mientras, crec!an las diferencias al interior del P.L. entre 

una fracci6n partidaria de Schaerer y otra de Gondra. Un primer 

enfrentamiento se dio el 24 de septiembre de 1910 cuando un cona

to de rebeli6n militar ubic6 al Cnel. Adolfo Chirife (schaerista) 

en el Ministerio de Guerra y Marina. Pero este incruento hecho 

no fue sino el inicio de mayores enfrentamientos cuyo punto más 

alto ser1a la guerra civil de 1922-23. Chartrain ubica la dife

rencia en el hecho de que Schaerer "era m4s autoritario, sectario 

y hostil a la apertura pol1tica", en tanto que Gondra"se declara

ba partidario de una evoluci6n que evitar!a los des6rdenes de años 

precedentes"(24). Para Gaona "reflejaba la pugna creciente de los 

sectores capitalistas inglés y norteamericano, no sin menospreciltr 

la v-ieja rivalidañ de sus capataces argentinos y brasileJk>s"(25) 

A principios de 1920 se realizan maniobras militares con el prop6-

sito de los schaeristas de hacer muestra de fuerzas, y como adver

tencia, ante una posible candidatura de Gondra. 

A pesar de todo, el 15 de agosto de 1920 asume la presidencia 

Manuel Gondra. Solamente un 10% de los inscriptos votaron, con un 

mayor porcentaje de abstenci6n en la capital, lo cual da la pauta 

de la desconfianza y desinter6s. 

Esta segunda presidencia de Gondra, aunque de mayor duraci6n 

que la primera, también seria acortada ante una serie de dificul

tades que mostraban el paulatino acercamiento de una crisis y ago

ta:niento del modelo primario-exportador oligárquico. En primer lu

gar problemas econ6micos: cambios en la demanda del mercado europeo 

provocan el cierre de 3 frigor1ficos, seguir1a luego la quiebra, 

pese al fuerte apoyo gubernamental, de los bancos "Mercantil" y 

•oe España". El 27 de febrero de 1920 "La Tribuna" escribe: "La 

carest1a de la vida, que es factor preponderante en las angustias 

del momento ••• ha determinado un malestar en la clase obrera que 

2 ... Chartrain op. cit. p.147 
2·,. Gaona op. cit. Introducción.... p. 98 
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seguramente estallar!a si no se procura en lo posible una seria 

soluci6n a esta situaci6n ••• " 

Y la clase obrera estaba a punto de estallar. Se da una ola 

de huelgas en 1920 y 1921 que lleva a diputados oficialistas a 

presentar un proyecto de ley contra el derechoª huelga que no lle

ga a sancionarse por la movilizaci6n obrera. Entre una serie de 

huelgas destacan las huelgas.generales de marzo de 1920 y de mayo 

de 1921 y la huelga mar1tima conducida por la Liga de Obreros Ma

r!timos (LOM) contra la empresa "Mihanovich" y la Federación Obre

ra Naval que apoya a la empresa. Tras ll meses de conflicto en los 

cuales hay 8 encuentros armados entre ambos sindicatos y oficiali

zaciOn temporal de varios barcos, triunfa la LOM en marzo de 1921. 

Este cruento conflicto a la vez agudiz6 las contradicciones 

entre los schaeristas, partidarios de la FON, y los gondristas 

-tambi~n calificados como "saco pucG." (sácos largos) por su vesti

menta acorde a los tiltimos dictados de la moda parisina- m!s cer

canos a la LOM. Schaerer ·solicita al Pte. Gondra que remueva de su 

cargo de ministro del interior a Jos~ P. Guggiari, su más firme 

opositor dentro del P.L. Gondra se niega y el 29 de octubre de 

1921 se subleva un batallón pidiendo la renuncia del presidente. 

Este renuncia dos veces debido a que el Congreso se la rechaza la 

primera vez: por la impopularidad del golpe el vicepresidente Felix 

Paiva no se atreve a asumir el cargo, por lo que el pa1s queda sin 

gobierno durante ocho d1as, en J.os que segtin mucha gente se vivi9 

m!s tranquilo que nunca. A mediados de noviembre asume la presiden

cia el "neutral" Eusebio Ayala excluyendqtlel gabinete tanto a Gu

ggiari como al Cnel. Chirife que ocupaba el ministerio de guerra. 

En febrero de 1921 se hab1an realizado elecciones legislati

vas que ademá'.s de los tres partidos usuales -Liberal Radical, Li

beral Democrático y Colorado- contaban con dos partidos más, el 

Cat6lico y el Socialista. Monseñor Bogar1n hab1a decidido la par

ticiáci6n en elecciones en un intento por detener el avance del 

anticlericalismo y la legislaci~on sobre ~ivorcio. Tras los frau

des correspondientes el radicalismo obtuvo dos tercios de los vo

tos y los colorados el resto. 
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Volviendo a la carga, los schaeristas tantean la candidatura 

del Cnel Chirife a la presidencia, pero Eusebio Ayala'la veta con

siderando que los cargos p~~1ticos son para civiles. Chirife se 

levanta en armas como comandante de la II zona militar y exige la 

renuncia de Ayala, se le unen la IV zona militar y la guarnición 

de Concepci6n. Eusebio Ayala levanta el veto pero ya es parte pues 

la lucha ha empezado y durará 14 meses. se producir!n dos cruentos 

ataques a la capital, el segundo de los cuales (9de julio de 1923), 

tras el fracso de los rebeldes, ·marca el fin de "la m!s funesta, 

costosa e inconsulta de nuestras guerras intestinas". (26) 

La clase obrera apoya a las fuerzas gubernamentales. La LOH 

forma un "BatallOn Liguista" para reforzar las fuerzas leales al 

gobierno. La FederaciOn Obrera del Paraguay emite un comunicado 

que ataca fuertemente a los rebeldes. (27) 

Eligio Ayala hab1a reemplazado a Eusebio Ayala en la presi

dencia durante la guerra civil y en las elecciones de 1924, con la 

abstenciOn del Partido Colorado, aswae la presidencia constitucio

nal. Es la figura dominante durante la d6cada del veinte hasta que 

es asesinado en 1930 aparentemente por un problema de faldas. Habr!a 

sido amigo de Lenin en Suiza y mantenido cierta correspondencia con 

61. "Eligio Ayala era de un temperamento irascible y pol6mico. Su 

energ1a desbordada, m!s que su habilidad, hab!a puesto freno a la 

beligerancia entre las facciones. Con el revolver y la ConstituciOn 

sobre la mesa de su despacho desafiaba a sus adversarios"(28). Hasta 

sus opositores reconocieron su eficacia en el manejo de las finan

zas pGblicas y los empleados del estado vieron por primera vez sus 

sueldos pagados al d1a. 

Eligio Ayala era partidario de la defensa de la pequeña pro

piedad campesina, del fomento de la inmigraci6n, de la industriali-

26. Bray op. cit. p.138 
27. "Si decimos que esta sedici6n sanguinaria provocada por militares y c1Vl.

les, políticos retardatarios, nacionales y extranjeros, con prop-ositos dicta
toriales por la ambición de mando por el mando, del poder por el poder no tiene 
ningún principio ni final'idad de reivindicación moral-social-económica para el 
proletariado ••• sino una sedición personalista de un grupo de vulgares ambicio
sos bien c.:mocidos por sus odios a la clase trabajadora organizada ••• " Comuni-
cado de la FOP tomado de Gaona op. cit. Introducción ••••• p. 101 

28. Diaz de Arce Rev. Tricontinental "El Paraguay Contemporaneo" p. 97 
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&ac;i16n de.la agr1cultura.y el fomento de la pequeña y mediana ma

.n'1_f•cturª• :Sin embargo, a, pesar de que e11taba un paso m!s adelan-
. te;,_que, de· los.presidentes anteriores, no iba en contra de la pro

.piet\ad .ol1g4r,quica y dellil>eralismo a juzgar por aus opiniones. (29) 

En. e11os años el capitalismo mundial se encuentra en auge y 

, .. l~ demand.a ,dt!. materias primas paraguayas. produce una reanimaci6n 

. tr~11 .el.cde.s11:atre. de la guerra •. EJ.. precio internacional del algod6n 

.. ,,l!Ube, c.on.S.1.cierablem,ente, además se, reabren l.os. tres fr igod.ficos. 

:Bl.igio .. ~y&l~ "'4n.eja adecuadamente el auge manteniendo el tipo de 

~Ulbio ••tal:>le,_.que se:.mante~dr;1a en su nivel con ,respecto al peso 

.• ar9en.t1no ,:(que .era admitl:i,dO. por la Ofic1na :de Cambios. en canje con 

,,19Qn.Sa·-:~Jll9U.ªYª)·,·hasta.-,el inicio de ,la· Gu~rra .del Chaco en 1932. 
'· A,; •u· '-vez.· :,la,. estabilizac:i~ .de 1; pape 1. moneda, acentuada por el 
. , celp•o ,_c:u~ado . de ·Ayala par_a .· .evi,tar d6f ici ta fiscales, provocar1a 

:.·~•· ·e11tabilidad,9eneral en :los .dililtintos sectores econ6micos. En 

1•:1926:•B1:19io:AYala .. encar6.1a,creaci6n de un Banco Central y del 

:11-Peso.:l!'~~yo'!: .. equi.valent,e a 0.3785 qramos de oro a fin de sepa

:;1:ar,_;&~·:{)!9SO .argentino·cCllo moneda de cuenta del Paraquay, alejan
c.·do a .:la-90Qeda.:paraCJWl.Y&",de ),as oscilaciones de la argentina. Estos 

._,:pr,oyecto•.,no ,fueron·:con•iderados,.pqr. el Congreso. 

;·,::Prcmaviendo 'l.a :inaigraci6n,Aya1a ,tramita la llegada de menno

' nitaa;-.que .. ;adelllAa',_de'd:omentar la producción reafirman la aoberan~ia 

· :peraCJU&y&·.,en·.el'.'.Chaco;. territorio ,por .el ,cua1 ·se .acercaba una vio

,1enta: di-.puta· con"Bol.1via • ..... 
;-::En;'·:.junio ·>de '1926, el .co.ngreso .aprueba la "Lay de _creaci6n, 

· ·~Clllento· y; conservaci6n:. de la. pequeña . propiedad. agropecuaria". :El 

· aector·.proqresiata~del· P.L. pretendía .1a defensa .. de la pequeña 

propiedad·:para".desa1entar la emigración a .los pa1ses vecinos man

teniendo as!, un mercado y una fuerza de trabajo potencial, pero 

sin afectar a los l.atifundios. (30) 

La ·ley pretena!a la defensa de la pequeña propiedad y su 

creaci6n por medio de entregar lotes a campesinos, ya sea de tie

rras fiscales o privadas, siempre que.estuvieran pobladas por 30 
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familias por cada 600 hectáreas, tras el pago de la indemnizaci6n. 
La pequeña propiedad era exenta de algunos grav.!menes y s6lo po
eta ser hipotecada bajo autorizacil5n del Departamento de tierrae 
~ara realizar mejoras "siempre que el pago del capital tuviese que 
realizarse a plazos, y los servicios de la deuda no excediesen a la 
c·apacidad productiva del lote". Los ocupantes de tierras pasaban a 
rer considerados arrendatarios y el estado fijar1a el monto de la 

renta. Concede lotes gratuitos a repatriados y a inmigrantes agri
cultoresi crea dem4s el "Departamento de Tierras y Colonias" con 
E•l objeto de l.levar adelante los citados planteamiento• leqales. 

Otro de los objetivos que mov1a a los legisladores a mejorar 

:.a posiciOn legal de la pequeña propiedfd era la cercanta de la 
~uerra. "Se detendr1a de esa manera la emigraciOn y el pa1s conta
r1a con la mano de obra y el abastecimiento necesarios para el 
usfuerzo b6lico que se avecinaba". (31) 

Admn's de que no se deseaba afectar a los terratenientes, se 
t:en!a la limitaciOn de pocos fondos. sin embargo algo se hizo, en 

·• años el ntlmero de colonias pas6 de 55 a 77 con un total de 228. 808 
hect4reas lo cual indica que s1. exist16 una preocupaci6n real y que 
.a l.ey no qued6 en letra muerta. 

En 1926 se celebr6 el centenario del nacimiento de Francisco 
:;. LOpez incluso con apoyo gubernamental. En octubre de 1927 se con

·:.rata una empresa extranjera para la construcci6n de un puerto en 
i1sunci6n, la empresa quedar1a facultada a administrar el puerto du
::ante 11 años cobrando una serie de derechos sobre la carga, los 
pasajeros y los barcos, pero exceptuando los de uso militar, lo cual 

•tra otropaso en la preparaci6n de la guerra. 

29. "No es la gran pu:>piedad inmueble el resorte del mal, sino la brusca desa
iaptación entre ella y la pequeña propiedad ••• La brusca alteración de los pre
:ios, de los salarios, tambien produce grandes perturbaciones económ:icas ••• Sin 
i!lllbargo. estos hechos no demuestran por sí mismos. que sus causas son la exis
tencia de la pequeña y de la gran propiedad, o de los precios y los salarios; 
an una palabra, la institución jurídica de la propiedad privada" ••• y por otro 
lado: "nuestra política económica es liberal, de libre concurrencia: excluye 
el paternalismo, la tutela de la iniciativa y de la actividad privada. Se li
nita a desarrollar y reglamentar la actividad política" Eligio Ayala citas 
tomadas de Almada op. cit. p.159 y Chartrain op. cit. p.179 

30. "El demonio de la gran propiedad espantó a las poblaciones. Para convertir 
las pequeñas posesiones de cultivo en desehas había que cesalojar a sus posee-
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En 1928 los dos partidos mayoritarios est~n divididos ante 

la proximidad de las elecciones. Los liberales lo est~n entre un 

partido "gubernamental" y los "del llano" que agrupa a los 

schaeristas. Los colorados a su vez, lo est~n en "abstencionistas" 

minoritarios y "participacionistas" donde militaba Natalicio Gon

z&lez que despu6s cambiar1a de posici6n. Estos presentaron como 

candidato a la presidencia a Eduardo Fleitas que fue derrotado por 

José P. Guggiari en unas elecciones que los colorados reconocieron 

cano limpias. 

r.r. EL AUGE DE LA CLASE OBRERA 

Los años que enmarcan este cap1tulo son de crecien_te movili

zaci6n obrera. Desde los dltimos años del siglo pasado empiezan a 

formarse gremios obreros ~ un proceso ininterrumpido en toda esta 

Apoca, tip6grafos(1986), albañiles(l893), panaderos(l997), carpin

teros(l900), hojalateros(l901), sastres(l904), joyeros(l906), fe

rrocarrileros(1907), pintores, empleados de comercio(l909), zapate

ros, carreros, obreros mec&nicos y aa1 en una lista interminable 

se van formando sindicatos que a su vez iran creciendo en ndmero y 

conciencia. 

En 1905 nace la Federaci6n Obrera Regional del Paraguay de 

carActer anarquista y bajo la influencia de su similar argentina. (32) 

••• dores ••• loa cultivadores se desvincularon del suelo y perdieron la afecci6n 
a las explotaciones agr{colas ••• Se fo'!'IDÓ el asalariado rural, la clase ·flotante 
movediza, _errante tras quimeras, siempre descontenta del presente" Eligio Ayala 
tcmado de Pastore op, cit. p.289 "Y terminaba afirmando (Eligio Ayala) que 
para superar esta crisis el Estado debe promover la reforms radical de la es
tructura agraria, la industrialización de la producción agropecuaria, y el de
sarrollo de la industria nacional, de las asociaciones cooperativas y de la 
instrucción agrícola práctica" Pastore ídem 

31. Miranda op. cit. pp.179 Según Diaz de Arce, "El deterioro de la situa
ción en el Chaco le hacía comprender ahora no sólo las ventajas sino la urgen
cia de una política agraria que sirviera de base para la integración de la po
blación campesina al proyecto de la naci6n burguesa" op. cit. p.110 

32. "Esta central obrera se sustentó sobre los primeros gremios del artesana
do nacional. No podía ser de otro modo, dado el carácter de la economía, funda
mentalmente extractivo, vale decir de simple explotación de los "frutos" del 
país, en la que la mano de obra calificada aún estaba ausente en el proceso de 
la producción. El signo gremial' característica de esta epoca, fue la inestabi
lidad y la absoluta incapacidad por conseguir su conformación orgánica. La 
acción gremial fue esporádica, con ascensos y descensos, agrupamientos y rea
grupamientos continuos. Se logra~a una conquista para perderla al día siguiente 
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A fines de 1905 se dan los inicios de lo que seria una ola 

de huelgas con los paros de sastres, panaderos y zapateros. Luego 

los seguir1an los carreros, peones de aduana,faenadores de carne, 

constructores, jaboneros, etc. Ante esta situaci6n el gobierno tra

ta de alejar a los obreros del anarquismo, "aconsejaba seguir el 

ejemplo de los obreros de Europa que se estaban enrolando en el 

socialismo parlamentario y cuyas acciones se perfilaban en el 

camino de la cordura, de la moderación y el previo agotamiento de 

los recursos pac1ficos antes de la declaraci6n de la huelga"(33). 

"El Diario" escribe el 10 de mayo de 1906 en medio de varias huel

gas: "Los directores de los gremios tienen que ponerse de acuerdo 

par3 estudiar reflexivamente las condicones de productividad del 

capital e.n cada industria, as1 cano la 1ndole del trabajo, y pro

poner una solución que asegure a los patrones un inter6s conforme 

a las circunstancias econOmicas del pa!s y, a los obreros un jor

nal que, sobre el standart of life o jornal m1nirno, les asegure 

el bienestar". Oponiendose a la FORP aparece el Centro General de 

Obreros donde Ricardo Brugada (colorado) ocupa una posici6n predo

minante. Integrado por profesionales e intelectuales inicia el sin

dicalismo reformista formando varios sindicatos que se alejan as1 

del anarquismo. Los empleados de comercio nombran como socio hono

rario al jefe de polic1a. Los ebanistas se separan del sindicato 

de =arpinteros y de la FORP y estrechan relaciones con los patro

nos aunque exigiendo la jornada de 8 horas y otras reivindicacio

nes h~sicas. El Centro General de Obreros colabora con el gobierno 

en un proyecto de "exposici6n-feria" "para atraer capitales extran

jeros" ••• "obra de la iniciativa privada y de progreso". También en

frentando la ofensiva de los trabajadores, los patronos se organi

zan formando diversas asociaciones. Los empresarios constructores 

y los de aserraderos resolvieron formar gremios en sus respectivas 

actividades. La posici6n gubernamental era miope. (34) 

••• La bandera del anarco-sindicalismo no pudo prender ~ucbo en los gremios, 
amen, su aislamiento respecto a los demás sectores de la economía. Fue sustí
tui•la sin mayores cambios ... " Gaona Introducción ..... op. cit. pp. 168-169 
33. Idem p.5 
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Sin embargo, contindan las huelgas. En abri1 de 1907 van a 

la huelga los ferrocarrileros y en solidaridad con estos los si

guen los tranviarios, cocheros y carreros. Escribe "El Diario": 

continda la huelga de los gremios que ya conoce el pdblico. La de 

los carreros ya ha hecho que el movimiento aduanero sea completa

nente insignificante", lo cual nos da una idea del poder que iba 

zlcanzadndo la clase obrera al ser capaz de paralizar el comercio 

(Xterior, sector fundamental en el patr6n primario exportador. 

Tras el golpe militar de julio de 1908 1a actividad obrera 

cecay6. Sin embargo, hay huelga de albañiles y de los trabajado-

J es tanineros de Puerto Sastre en 1909; de ebanistas, tranviarios 

que coincide ccn-una violenta manifestaci6n del 1ª de mayo que 

ts disuelta por la polic1a), de sastres y de zapateros en 1910. 

La fundaci6n del Centro de Estudios sociales "Rafael Barrett" 

tn diciembre de 1912 marca una reanimaci6n de la movilizaci6n. En 

t.se mismo mes hay huelgas de ferroviar:ios, cocheros, .tranviarios, 

carreros que el d1a 20 paralizan la usina de Asunci6n dej!ndola a 

c•scuras. 

El pro-gubernamental Centro General de Obreros ha :ido per

c.iendo influencia pero en abr:il de 1913 se funda la Un:i6n Gremial 

e.el Paraguay cercana a_la Segunda Internacional. Francisco Gaona, 

historiador de la clase obrera paraguaya y cuyas simpat1as estaban 

c:on esta UGP, opina al respecto: "su estrateg:ia y su táctica estu

••ieron m~s acordes en la nacional y demostr6 en consecuencia, mayor 

C'apacidad de adaptaci6n. Su nacimiento obedeci6 a la exigencia de 

una ascenso de la conciencia grem:ial en el pa1s"(35), "la reacti

•·acif':>n grem:ial se in:ici6 con un nuevo esp1ritu insuflado de ideas 

i·eformistas. Los trabajadores se orientaron a buscar el respaldo 

ele los 6rganos del Estado para lograr conquistas que les eran nega

das" (36). 

34. El presidente provisorio Cecilia Baez declara ante una manifestación 
>brera el 15 de mayo de 1906; "Veo en Uds., ciudadanos obreros, no a los enemi
~os del capital como tampoco a los perturbadores del orden, sino a modestos pe
:icionantes de justicia; pero asimismo. no considero a los capitalistas. de una 
aanera general, como opresores de vuestra as~ciación sindical .•• espero que la 
lrmonía entre el capital y el trabajo, no tardará en realizarse, sin e~oismP de 
>arte de nadie, pues creo en la bondad natural de los ho~bres .•• el pretendido 
!Onflicto entre el capital y el trabajo no existe ..• " 
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Justamente por el poco desarrolle de las fuerzas producti

vas, la nueva UGP trajo nuevos problemas a la lucha obrera, nac1a 

el sectarismo entre las dos centrales, lo cual constituir1a un pro

blema fundamental hasta la desaparici6n del anarquismo al unirse 

algunas de sus prominentes figuras como Creydt y Barthe al Partido 

Comunista Paraguayo.(37) 

Consecuentemente con su linea pol1tica la UGT impulsa la 

participación obrera en las elecciones comunales de 1914. El 3 de 

diciembre de ese año se funda el Partido Obrero que se convierte 

en Partido Socialista Revolucionario en 1918. 

A mediados de la d~cada los estudiantes empiezan a ingresar 

a estas organizaciones revolucionarias (38) -proceso que ya hab1a 

empezado con el Centro de Estudios Rafael Barrett- dándose un paso 

importante. Se funda el periódico "Prometeo" dirigido por Leopoldo 

Ramos Gimenez para enfrentar a la iglesia y defender a los traba

jadores. Natalicio Gonz!lez, miembro de este movimiento, ingresa 

al P. colorado, en ambos partidos crece un sector progresista. En 

1916 el Partido Obrero, el Centro de Estudiantes de Derecho y la 

clase obrera en general se enfrentan al proyecto de entregar el 

puerto de AsunciOn a una compañia norteamericana en concesión por 

99 años, las manifestaciones son violentamente reprimidas. El pro

yecto ya aprobado es vetado por el nuevo presidente Manuel Franco 

al asumir el cargo. 

35. Caona Introducción ••• op. cit. p.169 
36, ídem p.62 (no está usando el término "reformista" con el sentido peyora

tivo que actualmente tiene). Se pregunta también como pudo darse este paso ade
lante si la base económica seguía siendo artesanal, y por lo tanto, dentro de 
su concepción, mas adecuada a las ideas anarquistas, y se responde: "Creemos 
más bien, en la influencia del factor psicológico. El Paraguay era una caja de 
resonancia de lo que ocurría en la Argentina. Al iniciarse el siglo XX, en la 
Argentina hizo aparición el sindicalismo reformista. Naturalmente, antes se 
había fundado el Partido Socialista, cuya gravitación en el ambiente social ar
gentino se hacía sentir de manera muy especial en el movimiento obrero por en
tonces afectado por el sectarismo enfermizo de su organización representativa. la 
Federación Obrera Regional Argentina" ídem p. 71 

37. "Con la existencia de las dos centrales nació en el país el sectariSl!lo 
sindical y el empleo sin cortapisa alguna de los peores términos para difamar 
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Las centrales obreras se reorganizan, la FORP se transforma 

en Centro Obrero Regional del Paraguay (39). Unos d1as más tarde, 

el 25 de agosto de 1916, la UGP se transforma en la Federaci6n 

Obera del Paraguay (FOP). Poco después se inicia la huelga ferrovia

ria que es seguida por otros varios gremios, hay paro general en 

octubre y luego en diciembre durante dos d1as, los ferrocarrile

ros son violentamente reprimidos~ En junio de 1917 se da una nueva 

huelga de ferroviarios que obtienen el rec«Jnocimiento de su sindi

cato. En 1918 se dan huelgas en importantes empresas extranjeras: 

las tanineras de Pto. Sastre (reprimida con la expusi6n al Brasil 

de 100 activistas incluyendo la directora de la escuela), de Pto. 

Pinasco, y en el frigorífico de San Antonio. 

Durante 1920 y 1921°',se da otra ola de huelgas incluyendo el 

largo conflicto marítimo, 22 d!as de paro general en 1921, y huel

gas menos importantes como las de jaboneros, hojalateros, albañiles, 

trnaviarios, obreros de la usina eléctrica, sastres, zapateros, ti

pógrafos, etc. Algunos diputados tratan de promover una ley contra 

las huelgas pero no progresa su iniciativa. En el marco de la huel

ga tranviaria de 1921 y el llamado a huelga general por la CORP, a 

la que laFOP se adhiere, ambas centrales intentan unificarse en 

una Confederaci6n Paraguaya del Trabajo, pero el intento no pro

gresa a pesar de haber sido anunciado ante "miles de obreros deli

rantes de entusiasmo"!40) 

Durante la guerra civil de 1922-23 la FOP se solidariza con 

el gobierno y la LOM forma un batall6n que se une a las fuerzas gu

bernamentales. En plena guerra, en febrero de 1923, se da la huel

ga en Pto. Pinasco. Los propietarios cierran la f~brica dejando en

tre 2 y 3 mil obreros sin trabajo, pero la huelga triunfará final

mente. (41) 

•••••• al contrario ••• El campo sindical comenzó a llenarse de fantasmas y de 
embrujos y de agentes policiales simulados. Nadie es leal sino traidor, divisio
nista, vendido, carnero ••• Esta lucha en un ambiente como el asunceño, repercutió 
considerablemente sobre el ánimo de los trabajadores. La reactivación sindical 
impulsada por estas organizaciones madres, fue perniciosa y prácticamente se 
estaba arando en el agua" Gaona Introducción ••• op. cit. p.79 

38. "La incorporación inicial de la Universidad Nacional a estas lides socia
les, arranca de aquella' epoca y el viejo esquema faccional comienza a entrar 
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En octubre hay elecciones parlamentarias y el líder del Par

tido Socialista Revolucionario obtiene una banca que no es recono

cida por el parlamento. En 1924 se organiza el Comité Mixto de 

Obreros y Estudiantes, llamado luego Comité de Acci6n Social de 

cuyas filas proviene un primer intento de fundar el PCP en marzo 

de este año. En noviembre se organiza y sale a la luz en enero de 

1925, Bandera Roja, primer peri6dico marxista del Paraguay. 

En mayo de 1927 la FOP y otros sindicatos independientes for

man la Unión Obrera del Paraguay que en 1928 antes de la primera 

movilización militar, declara contar con 14.700 afiliados. (42) 

Ambas centrales, a pesar de sus claras di~erencias y los 

fuertes ataques mutuos; empezaron a relaizar ciertas actividades 

en coman, previa reunión del consejo Mixto de Delegados de los 

sindicatos. Ejemplo de ello son las reuniones de ambas centrales 

para planear los paros y protestas por la libertad de Sacco y Van

zetti en 1927. Esto nuevos impulsos unitarios fueron de fundamental 

importancia en las luchas que se agudizar1an en los pr6ximos años • 

•••• en crisis y la tradicional rutina de hacer política recibe un nuevo ingre
diente que lo perturba" Gaona ídem p. 73 

39. "Vemos que todavía como hay compañeros trabajadores que se dejan engañar 
•••• porque en los partidos y las urnas electorales sólo hay renunciamiento en 
beneficio de los explotadores y tiranuelos de ayer, de hoy y de mañana •• ,este 
Centro Regional debe ser el cimiento ••• para preparar el nuevo sistema de vida 
de libertad e igualdad dentro del podrido andamiaje burgués ••• " 

40. Gaona Introducción •••• op. cit. p. 127 
41. "Esta huelga del personal pinasqueño fue quizás, el movimiento que por 

pri=era vez movilizó y agitó no solamente a.los obreros de la fábrica de tanino, 
sino a los obrajeros, peories de las estancias e incluso a los indios. Adquirió 
las características de una verdadera insurrección armada" ídem p. 10!> 

42. "El CORP se empeñó en la organización de centros similares en las princi
peles ciudades del interior del país. En Concepción, ciudad norteña, el Centro 
Obrero aludido contó con quince sindicatos adheridos, de los principales oficios. 
En Villarrica, con 9 gremios y en Encarnación con 10 sindicatos, sin contar los 
sindicatos de oficios varios de varias ciudades de menor importancia como pa
raguarí, Villeta. Las luchas organizadas y obtenidas por el CORP fueron siempre 
\"Íolentas, dado su carácter extremista y el ~obierno liberal, empeñado en divi
dir el frente obrero, aprovechaba la oportunidad para descargar la más violenta 
represi6n contrn los trabaj.'.ldores como en los casos del ingenio de azúcar de 
Iturbe y del Molino de Villarrica ••.• UOP dado su carácter reformista y por con
tar con adhesiones de los gremios de las ramas fundamentales de la economía na
cional, siendo de consiguiente mayoritaria, era tratada con cierta tolerancia 
por parte del gobierno. Sus luchas no eran reprimidas con la violencia ejercita
da sobre las huestes del CORP. Sus esfuerzos se or;.entaban a organizar a los 
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I.I.I. LA CLASE OBRERA Y EL DESARROLLO 

Incluyo un análisis especial del movimiento obrero porque 

segan el marco teórico, la clase obrera, por su nGmero, por su 

puesto en la producción, por la explotaci6n de que es objeto y 

por la claridad ideol6gica que esto le proporciona, es la clase 

más comprometida e interesada en la elevación del nivel de vida 

material y cultural de la po~lac~6n. Esto a su vez, depende del 

grado de difusi6n que hayan alcanzado las relaciones capitalistas 

y del grado de consciencia de la clase obrera. Por el contrario, 

las clases dominantes tienen como objetivo fundamental el mante

nimiento de la estructura productiva que les permite su posición 

privilegiada. Posición que les impide plantearse el problema de 

si esa estructura es la 6p't-ima para el desarrollo, relegando este 

problema a un nivel casi policial de reducir la oposici6n de la 

mayor1a explotada hacia el sistema productivo oligárquico, median

te una mejor1a en el nivel de vida pero que a la vez no sea costo

sa. (43) 

La clase obrera toma conciencia en este periodo de que es el 

patrón de acumulación dominante el causante del bajo nivel de vida. 

(44). En consecuencia, dirige su accionar contra él. Ambas centra

les abrir.ras hicieron esfuerzos por organizar a los obreros de los 

••• trabajadores de los ingenios de az~ucar, los de frigoríficos, el transporte 
y a los agricu1tores" Gaona Introducción op. cit. p.134 

43, En este sentido interpreto las palabras del dirigente obrero Adolfo Ye
gros en el Congreso Constituyente de la CTP en 1939: ''La clase obrera -como 
pilar b!sico de la economía nacional- es el Gnico sector del pueblo paraguayo 
que puede conjucionar, aunar y unificar las voluntades y el espíritu popular 
y democrático de la Nación, Sus luchas pasadas y su Congreso Constituyente mis
mo, este debate,es un signo de la madurez política del proletariado, y sus con
clusiones marcarán una etapa histórica no sólo en el desenvolvimiento del mo
vimiento obrero y la organización campesina, sino hacia el entendimiento de 
los organismos democrá~icos y culturales, y la solución de los vitales proble
mas del resurgimiento n~cional" tomado de Gaona Introd •••. op. cit. p.607 

44, 11
,, ., nuestra nación no ha podido desarrollarse como país industrial a 

causa de la explotación nacional de que es víctima por parte del imperialismo, 
que con sus capitales domina y controla toda la riqueza de nuestra patria y ma
neja nuestra economía más importante. Por esta causa, la clase obrera en nues
tro pa!s sufre una doble explotación, por parte del imperialismo y por parte 
de ña burguesía nacional. Por eso también la mayoría de la poblaci-on nativa es 
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tanineros y yerbateros donde mayor era la explotaci6n y la expolia

ci6n de los recursos naturales: tambi~n realizaron trabajos de or

ganizaci6n de los campesinos en su lucha contra los terratenientes. 

Se opusieron a la entrega del pa!s a compañ!as extranjeras. Pro

pugnaron por la formaci6n de una Marina Mercante Nacional a fin de 

combatir la expoliaciOn a que somet1an las compañtas navieras al 

tráfico de mercanc1as. Ya en 1907 el Centro General de Obreros 

pugnaba por la apertura de vtas de comunicaciones para ampliar el 

mercado interno y abaratar el costo de ciertos productos agr!colas. 

En el plano superestructura!, por un lado, está la preocupa

ciOn que todos los sindicatos pusieron en la educaci6n, instalando 

bibliotecas, cursos para adultos y posteriormente con la fundaci6n 

de la Universidad Popular; por otro lado, la oposici6n a la iglesia, 

entonces aliada a la oligarqu!a, ya desde 1915 con "Prometeo" y en 

1928 con la oposiciOn a la enseñanza religiosa en las escuelas ~ a 

la instalaci6n del arzobispado. 

Hasta la misma constante lucha de los trabajadores por elevar 

sus salarios y su nivel de vida contribu1a a la quiebra del modelo 

econOmico en la medida que este pugnaba por la reducci6n de loa 

"costos"en fuerza de trabajo;· "Gracias a esta lucha (gremial) ••• 

el obrero ha vivido mejor y ha ganado m4s en Apoca del r6gimen li

beral que en el de los colorados. La mejora no es el fruto de la 

preocupaci6n de los gobernantes liberales, sino de la lucha sindi

cal de los trabajadores" (45). 

Es por ello que el crecimiento num6rico y en consciencia de 

la clase obrera (y subordinadamente el crecimiento de la burguesta 

y la organizaci6n campesina) que tratamos de demostrar en el punto 

anterior, ser! un factor fundamental en la crisis a que llegará el 

patr6n de acumulaci6n reaccionario en los años treinta y tocará a 

la clase obrera un importante papel en su reordenamiento • 

•••• campesina y en muchos lugares sufre una verdadera esclavitud (mensús en los 
yerbales y obrajes). De ahí que el proletariado a mas de unificarse a sí mismo 
como clase revolucionaria que tiene que aliarse con el campesinado para ayudarle 
a resolver la cuestión de tierra, fijación justa de precios a sus productos 
agrícolas, herramientas, etc., por medio de la organización" Declaración de prin
cipios de la CTP tomado de Caona p.616 Introducción •.••• 
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II, LAS DISTINTAS RELACIONES DE PROOOCCION 

EL CAMPESINADO 

Las dificultades de acumulaci6n en este sector analizadas 

en el cap1tulo anterior, recibieron de la oligarqu1a un tratamien

to policial antes que plantear un cambio en el modelo que difi

cultaba la acumulaci6n. As1, el 19 de noviembre de 1898 son decla

rados vagos los agricultores que "no cultiven por lo menos dos 

cuadras por año o cien plantas d~ naranjo". Los "vagos" ser!an 

"procesados ••• sentenciados y recluidos en una colonia militar" (46) 

Aunque con tendencia a la disminuci6n, el autoconsumo sigue 

siendo un aspecto fundamental denotando la poca influencia del 

capital al interior del agro. Sin embargo, hasta las explotaciones 

m!s pequeñas se integraban.._parcialmente al mercado no s6lo a tra

v6s del porcentaje de producción que entregaban como pago de renta 

sino tambi6n vendiendo a los acreedores parte de su producci6n. (47) 

Nos damos una idea del bajo nivel de acumulación si conside

ramos que en la regi6n oriental, donde se concentra la casi totali

dad de la poblaciOn, s6lo se cultiva el 0.56% del territorio de 

la región en 1902 y el 0.75% en 1916, a pesar de que el 80% de la 

poblaci6n resid1a en el campo. 

Dentro dGl sector integrado al mercado, el tabaco fue, por 

lo menos en las dos primeras d6cadas, el cultivo fundamental. La 

producciOn anual oscilaba alrededor de las 7.000 toneladas y a 

pesar del amplio consumo interno se exportaban unas 4.000 funda

mentalmente a Europa donde, según Koebel, se vend1a bajo nombres 

cubanos. 

Otro rubro tradicional en la 6poca para la pequeña producci6n 

son las naranjas cuyo nivel de exportaci6n rondaba los doce millo

nes de decenas. Un observador ingl6s de la 6poca se asombraba que 

por 5000 naranjas se pagase a los productores solamente 13 chelines 

y 4 peniques,mientr~s el comerciante obten!a por la misma cantidad 

entregada en el puerto de Villeta una libra 17 chelines y 6 peni

ques lo cual demuestra el nivel de explotación de los campesinos 

por el capital comercial. Otras frutas de-menor importancia en ni

veles de exportación son los limones, piñas y bananas. 
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En la década de los veinte, el algodón se convierte en el 

rubro fundamental por el alza del precio en el mercado internacio

nal. La extensión de este fenómeno pudo haber reducido en gran 

parte el sector de autoconsumo integrando a una mayor parte de 

campesinos al mercado. Este auge tampoco beneficiar1a al campesi

nado sino fundamentalmente a los acopiadores y a la empresa del 

ferrocarril que aprovech6 para elevar sus fletes. 

No hay muchos datos acerca del apoyo del Banco Agrícola a 

este sector. Los préstamos para agricultura e industria ascendie

ron a la suma de 21.416.734 pesos desde 1903 a 1909. Gaona relata 

la formación de una cooperativa agraria en Barrero, a fin de, 

entre otras cosas, solicitar un préstamo al Banco Agr1cola lo q~e 

demostrar1a que el accionar de éste s! llegaba al pequeño produc

tor. Su acci6n, sin embargo, era afectada por los diversos levan

tamientos armados. 

El número de inmigrandes fue de 1024 en 1908; con la anar

qu1a posterior descendió el nGmero para subir en 1913 a 1448, y 

en 1914 a 1616, las cifras posteriores fueron muy pequeñas hasta 

1935. Adem:fs estos inmigrantes se dedicaron en menor medida al 

agro si los canparamos con los del siglo pasado. Una excepción 

fue la inmigración mennonita que a partir de 1926 empezó a lle

gar desde varias partes del mundo para ubicarse en el disputado 

Chaco. En 1927 hab1an 1743 mennonitas y en aquellos momentos de 

dif1cil iniciación su aporte al sector de la pequeña producci6n 

mercantil agraria fue muy pequeño. 

El problema fundamental del sector es el de la distribuci6n 

de la tierra entre el campesinado minifundista, la oligarqu1a te

rrateni~nte y un sector mayoritario sin tierras. El siguiente 

cuadro nos da una idea de la situación: (48) 

45. Gaona La hegemonía •.•• op. cit. p.20 
46. Pastore op. cit. p.286 
47, Una investigación realizada en 1972-73 comprobó que en las explotaciones 

minifundiarias (menos de 5 has.) ern Itá (Dpto. Central) vendían el 19% de su 
producción de mandioca, el 177. de la de maíz y el 38% de la de poroto. En tanto 
que en Santa Rosa (Misiones) las proporciones eran de 18,8 y 13% respectivamen-
te. Luis A. Galeano "La diferenciaci~on socio econ~omica en el ca:npo y las 
cigraciones" del libro Estado, campesinos •••• op. cit. pp.170-171 
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de SO a_ 99 has. 
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28.093 
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S.730 
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mayores de 100.000 52 

Numero de 

301. 718 

129. l8S 

7.393.SOO 

15.402.474 

9.519.636 
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has. Promedio 

10. 7 

71.5 

l.290 

27.903 

183.070 

No era posible romper la estructura oligárquica primario

exportadora y altamente dependiente del capital extranjero sin una 

reforma agraria que entregue tierras a los que no la pose1an y que 

entreg_ue la propiedad de las mismas a los ocupantes de_ tierras cu

yos excedentes iban a parar a manos de los propietarios con pagos 

de renta que aicanzaban hasta el SO% de la producci6n. No era po

sible sin este paso el aumento de la producción, la acumulaci6n 

y la mayor difusi6n de relaciones capitalistas(49). En este deseo 

de entregar tierras coincidtan los intereses del bloque antioligár

quico (burguesta interna, obreros, campesinos y pequeña burgues1a) 

a los que posiblemente se sumaba el capital comercial que a pesar 

de sus estrechos v1nculos con la oligarqu1a deseaba la explotaci6n 

ampliada de los campesinos. 

En este periodo se realizan tres intentos "desde arriba" de 

entregar tierras pero sin afectar al sector terrateniente. La pri

mera en junio de 1904 que no tendrta mucho efecto por ser derroca

do el gobierno, luego la de 1918 que no establec1a un presupuesto 

para expropiaciones y por fin la de junio de 1926 que por el aci

cate de la proximidad de la guerra y por un mayor poder de la 

clase obrera y la burgues!a dentro de la sociedad civil, posibili

to que la entrega de lotes bajo esta ley fuera mucho más importan

te que anteriormente. 

Sin embargo, al mismo tiempo que se realizaban estos esfuer

zos, los propietarios expulsaban a los ocupantes -que eran la ma

yorta- cada vez que conventa a sus intereses ya sea para dedicar 

las tierras a la ganaderta extensiva, o para la venta de tierras 

a compañtas extranjeras, o cuando las tierras se valorizaban corno 
- . 

ocurri6 en 1912 con la expansión de las lineas del ferrocarril hasta 
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Encarnación que "causo un verdadero torrente especulativo de com

pras de tierras en ambos lados de las v1a~ con las desastrosas 

consecuencias para aquellos infortunados que estaban viviendo 

all1". (50) 

Un elemento nuevo en la ~poca es el de la organizaci6n cam

pesina. Aparecieron cooperativas y asociaciones en Limpio, LJque, 

Arr•::>yos y Esteros, Caraguatay, Itap~, Estaci6n Sosa y muchos luga

res más. En la forrnaci6n de estas oraanizaciones tuvo un papel 

destacado la clase obrera a trav€s de las centrales anarquista y 

socialista (51). Debido a esta organizaci6n la agitaci6n campe-

sin.:i. llega a niveles no vistos hasta entonces. Sin embargo, con

tin·la igual el despojo a los campesinos durante las "revolucio

nes" ya sea por las contribuciones en bienes o por el enrolamiento 

obligatorio.(52) 

48. tomado de Gaona 
Benitez, Justo Pastor 
la estadística de 1921 
sid(,ramos que un mismo 
tenía 15 propiedades. 

Introducción •••• op. cit. quien a su vez lo toma de 
"Ensayo sobre el liberalismo paraguayo" basado en 
La concentración de l.a tierra era aún mayor si con

propietario podía tener varias propiedades. La Liebig's 

49.Si los productos de exportación hubieran surgido de la pequeña producción 
agr~ria propietaria de su tierra y no explotada por el capital comercial, el 
desarrollo hubiera sido mucho más equilibrado. "Gran parte de la producci'on 
col<1mbiana provenía de un gran número de pequeñas fincas de propiedad de cam
pesi.nos ••• <?Sta diferencia en la estructura de la organización productiva del 
caf~ constituye una de las principales razones por las cuales el cultivo del 
grano tuvo un impacto favorable sobre el desarrollo colombiano" Me Greevey, 
Wil:iam Historia Económica de Colombia p.201 citado por Agustín Cueva op. 
cit p. 124 

50. ·H.G.Warren Banks and banking in Paraguay rnirneo Miaaii University 
sin fecha tomado de Hill, Anthony Cien años del Paraguay dentro de la di-
vis:.ón internacional del trabajo noviembre de 1980 mimeo p. 4 de las notas. 

5: .• A raiz de conflictos en Arroyos y Esteros y en Caraguatay, la UOP emite 
una declaración: " ••. se protegen todas las fuerzas negativas para el vigoriza
miento de la vida rural. 58 años de vida institucional estériles vamos arras
traudo en este sentido. Con citar que la producción agrícola del país apenas 
alc1mza l.a mitad del total de la producción que arrojaba en 1863, todo queda 
dicl,o. Todavía más, hay renglones agrícolas que han desaparecido totalmente 
coro« el trigo, la cebada, el garbanzo y otros, para verguenza de las generacio
nes de la post-guerra. Y como si estos hechos no bastaran para completar el. 
cuacro de atraso nacional, el panorama de la campiña paraguaya se está definien
do, día a día, en el derrotero de la decadencia, de la despoblación paulatina 
del territorio, •• La mala distritución de la propiedad agraria ••• ha creado serios 
obstáculos para el libre desenvolvimiento de la vida rural. Las poblaciones 
agr'.colas de la Rep'ublica carecen de tierras. De todos los rincones nacionales 
se 'uscriben pedidos de tierras". tomaoc de Gaona lntroducci'on ••• p.187 
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Mientras en la Argentina la agricultura ya era una activi

dad t!picamente capitalista y de grandes propiedades, lo cual per

mit!a la forrnaci6n de un proletariado rural y de la paulatina tec

nificación (ya habtan 5.000 trilladoras en 1895), en el Paraguay 

es alin una actividad campesina; las grandes propiedades se siguen 

dedicando a la explotación forestal o ganadera por lo que el pro

letariado rural es mtnimo, y .el que existe es duramente explotado 

(53) , lo cual impide formar un mercado interno. 

El proceso de formación del mercado interno est§ intimamente 

ligado al sector campesino, no sólo porque este sector es el mayo

ritario de la poblaci6n, sino tambi~n porque puede esta.r inserto 

en el autoconsurno inhibiendo la formación del mercado. Por ello la 

pro1etarizaci6n ., la división del trabajo, la separación del pro

ductor de su medio de producci6n, la mercantilizaci6n, en una pa

labra, la acumulaci6n de capital, en este sector, es de fundamen

tal importancia para la acumulación en toda la sociedad. Sin embar

go esta acurnulaci6n no se produc!a por las razones ya expuestas.(54) 

Entre 1870 y l930, el 27% del valor de las importaciones son de 

productos agrtcolas que se productan en Paraguay pero no en canti

~ad suficiente como para abastecer el mercado in~erno, lo cual da 

52. Relata Bray con relaci6n a la guerra civil del 22-23: "Mi compañía de 
150 hombres estaba constituida por voluntarios (voluntarios de verdad en su ma
yor parte), de suerte que no había que pensar en imponerles una disciplina de 
corte rígido, como en el caso de una lropa de linee. Eran borrachos, pendencie
ros, mujeriegos y rateros. A poco de entrar en una población, no quedaba en 
ki16metros a la redonda una gallina o un cerdo; no es que se dedicaran al pi
llaje en forma desembozada y a mano armada, sino que se apoderaban de lo ajeno 
poniendo en practica los procedimientos m-as ingeniosos, por no decir ingenuos. 
La v-ictima era siempre -segGn ellos- un "schaerista", cuando no un espía del 
enemigo. A esa disimulada rapiña se le daba el nombre de "requecho", vocablo 
derivado de "requisar" me imagino. Nunca asaltaban casas de comercio o domici
lios particulares porque eso sí les tenía prohibido en términos categóricos" 
op. cit. Tomo I pp.136-137 

53. "Harto estoy de es.candalizarme del sueldo de los peones de estancia, con
denados a la ruda faena del rodeo y del lazo, pasándose días en ayunas y al sol: 
¡veinte pesos, ocho francos al mes¡" Barrett op. cit. p.152 

54. Escribe un sociólogo peruano llegado a Paraguay a principios de siglo: "Si 
las clases rurales no hacen más visibles su anhelo de progreso, no es porque 
carezcan de ellos, sino porque luchan con una explotaci-on sorda y constante, 
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una idea del rezago en que se hallaba este sector. Otros s1ntomas 

c!e la falta de acumulación son el bajo nivel de tecnificaci6n (55), 

l!l fenOmeno de la emigración masiva "convirtiendo nuestro pa1s en 

l.!Ila Galilea desierta" (56) y la misma persistencia del autoconsumo. 

Además de los factores ya citados (minifundio (57), despojos, 

!"alta de mercado, no propiedad de la tierra -70% de los campesinos 

1.0 eran dueños de la tierra que trabajaban-, etc.), debemos citar 

: .. os desastres naturales encabezados por las sequ1as y las langos-

1.as, y la falta de medios de comunicación que permit1a q la compa

i:!a del ferrocarril y las navieras cobrar excesivos fletes por el 

~.ransporte dificultando aGn más la mercantilizaci6n; 

La debilidad econ6mica y la dispersi6n geográfica del cam

pesinado reduc1an la posibilidad de su accionar pol1tico para modi

:'icar su situaci6n de explotaci6n, sin embargo, hacia el final de 

uste periodo, mediante su organización, suman fuerzas con los tra

hajadores y la burgues1a en contra del patrón dominante con sus de-

11andas de tierra y precios justos para sus mercanc1as, que golpean 

ill coraz6n de la oligarqu1a comercial-terrateniente y de las empre

:1as extranjeras que se nutren de la alianza con aquella. 

'.A EXPLOTACION YERBATERA 

Las caracter1sticas citadas en el capitulo primero con res

pecto a esta explotación siguen iguales en general. Su carácter de 

•inclaves extranjeros, la superexplotaci6n de sus trabajadores y la 

110 acumulaci6n capitalista, ni dentro del sector, ni estimulando a 

1>tros, siguen siendo las caracter1sticas fundamentales. El nexo 

::ntimo que ligaba a estas empresas con el estado se ejemplifica 

•••• que les impide desenvolverse libremente. El campesino, por más que trabaja, 
;iempre llega al mismo resultado: que no puede pagar sus deudas al fin de la 
:asecha" Rey de Castro, Carlos Las clases rurales del Paraguay Ed. Tupa 
!uenos Aires 1947 p.58 

55, El censo del STICA en 1944 encontró que de 94.498 chacras censadas, el 
71.8% no tenía arado de hierro, el 54.7% no tenía ninguna clase de arado, y el 
+8.6% no disponía de arado y carreta. Pastare op. cit. p.404 

56. Almada op. cit. pp.67-68 
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ante el hecho de que frente a la revoluci6n de 1922-23 el gobier

no, a pesar de su dificil situaci6n, no reclut6 a los trabajadores 

de los yerbales "porque esto habr!a acarreado grandes perjuicios, 

pues en su mayor1a los peones reciben adelantos, y si se los lleva 

dif!cilmente querrán retornar ••• " ( 58) • A pesar de la difusi6n y la 

gravedad de las denuncias presentadas sobre explotaci6n de los tra

baj :i.dores, el estado nunca intervino, "despu6s de todo, los traba

jad::>res hab1an firmado un "contrato" o hab!an aceptado un "compro

mis::> verbal"; el estado liberal no ten1a por qui§ intervenir entre 

la expresi6n de la voluntad de las dos partes". (59) 

Sin embargo se producen algunos cambios, el m&s importante 

es su paulatina decadencia a niveles absolutos y mds aan con rela

ci6n a otros sectores en auge. "De 80 millones de kilos, la produc

ciOn de 1901, cae a 13 millones de kilos en 1944-45. Su exporta

ciOn tambi~n disminuye de 6.318.816 kilos que llegan a exportarse 

en el año 1900, cae a 3.516.482 kilos en 1919 ... "(60). Aunque las 

cifras son cuestionables, nos dan una idea de la decadencia de este 

sector, firme componente de la oligarqu!a. 

Otro cambio es el inicio de plantaciones de yerba en tanto 

que anteriormente la explotaci6n se hac1a exclusivamente en los 

yerbales naturales. La explotaci6n en estas plantaciones era si

milar a la de los yerbales, horarios interminables, explotaci6n 

de niños, salarios bajos, obligaci6n de comprar en el car1simo al

macen de la empresa, etc. (61). Las ventajas en las plantaciones 

residen en la posibilidad de huir y en el de recibir apoyo de los 

sin1icatos debido a su mayor cercan!a a las ciudades. 

Justamente en esto reside el Gltimo cambio, el apoyo y las 

denuncias de ambas centrales obreras en relaciOn a los trabajado

res de los yerbales, lo que imposibilitaba a los negreros su des

pia1ada explotación. 

57. En el censo de 1942-44 el 10.4% de los productores censados tenía de una a 
dos hectáreas 
58. "El diario" tomado de Chartrain op. cit. p.179 
59. Chartrain op. cit. p.176 
60. Gaona "La Hegemonía ... " op, cit. p.15 
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El poco inter6s de estas compañ!as en acumular lo demuestra 

el hecho de que la yerba era exportada a la Argentina para ser all! 

r10lida. En 1914 exist1an en ese pats 31 establecimientos de molien

ca con una producciOn anual de 22 millones de pesos argentinos y 

~tilizando un monto de 15 millones de pesos de materias primas 

ce los cuales $ 12.5 eran importados de Paraguay y Brasil. Lo cual 

ca un valor agregado de $ 7 millones, buena parte de la cual se la 

¡..erd!a Paraguay. 

l.A GANADERIA 

Esta actividad concentrada· fundamentalmente en manos de 

~randes terratenientes(62) , sufre varios cambios en esta etapa. 

l~ cambio principal es el fuerte crecimiento de la demanda exter-

1 a procedente de Inglaterra que al incrementar los beneficios 

itraen a compañ!as extranjeras. Estos cambios fueron detectados 

¡or un observador ingl6s en la segunda d~cada del siglo: "En es

tos rnanentos, los propietarios de ganado del Paraguay y de los 

¡·a1ses vecinos est4n en la afortunada posici6n de poseer algo por 

:o cual existe m4s demanda que producciOn ••• , la tendencia gene-

1al ••• es que las tierras de pastoreo pasen a manos financieramente 

n.4s fuertes ••• Varias importantes compañ1as están ahora interesadas 

tn esta rama y adem4s algunos criadores de ganado norteamericanos 

tan puesto un pie en la empresa". (63) 

La primera empresa extranjera es la Liebig's que poco despu6s 

ce comprar su primera estancia en 1898 ya posee 323.130 hectáreas 

ée las-mejores tierras de pastoreo. En 1910 se instala una subsi

ciaria, la South American Cattle Farros, que en 1918 pose1a ya 

~28.882 hect-areas y era la empresa inglesa m4s rentable en el Pa-

1aguay con un dividendo anual promedio de 6.4%. (64) 

61. Gaona Introducción... op. cit. p.568 donde transcribe un comunicado 
t.el Centro Obrero de Concepción acerca de la situación de los trabajadores en la 
¡~antación de ~u Para 

62. Datos de 1941 indican que el 5% de los ganaderos poseían el 80% del ganado 
1 el pa-is. Dato tomado de "EstM.lctura económica ••• " Anónimo op. cit. p.10 

63. Koebel op. cit. pp.276-277 y 281 
64. Nickson, Andrés "Produccividad y rentabilidad de las empaquetadoras de 

carne extranjeras en el Paraguay" Estudios Paraguayos Rev. de la Universidad 
C'at6lica Vol 4 No. 2 p. 91 
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También interven1an en el negocio otras compañ1as extranje

ras como la francesa La Fonciere y los grandes latifundistas dedi

cados a la explotaci6n del quebracho en el Chaco, entre ellas la 

Cia. Rosarina de Campos Y bosques comprada en 1910 por la New York 

and Paraguay Co. 

Con la guerra mundial crece la demanda de carne enlatada y 
se instalan dos empaquetadoras d~ carne mal llamadas "frigor1fi

cos". En 1916 lo har1a la cOll\pañ1a Swift en Zeballos-Cué que lue

go vender.:.ia su planta a la Liebig's en ·1922. En 1917 se instala 

otra en San Antonio perteneciente a la Central Products Co. que 

la vender1a en 1920 a la compañia norteamericana International 

Products Ca. (IPC). La exportaci6n de carne lleg6 a un tope en 

1919 con 2.580.125 pesos oro para caer al año siguiente a 629.207 

pesos oro. 

En esta época la exportaci6n de ga.~ado en pie a la Argentina 

se increment6 considerablemente reduciendo el stock ganadero del 

pa1s por lo que se establec~o una tasa de exportaci6n por cada 

cabeza. Este ganado a ser faenado en Argentina resultaba, como en 

el caso de la yerba, en la disminuci6n de las posibilidades de in

corporar valor agregado a las exportaciones a través de su indus

trializaci6n al interior del pa1s. 

La tasa de exportaci6n pod1a ser f~acilmente eludida a través 

del contrabando que a su vez era estimulado por el robo de ganado. 

El robo facilitaba a su vez la concentraci6n en la actividad gana

dera oir ser una actividad de los grandes estancieros.(65) 

Otro art1culo de exportaci6n relacionado con la ganader1a 

eran los cueros vacunos. Algunas cifras del total de unidades ex

portadas son las siguientes: (66) 

MO CUEROS SALADOS CUEROS SECOS TOTAL 

l.901 128.501 104.831 233.332 

l.903 177;990 65.931 243. 921 

l.905 200.685 81. 678 282.363 

l.909 213.060 90.0l.4 303.074 

1910 211. 835 77.005 288.840 
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La mejor1a en las técnicas de cr!a fue insignificante. Aun

que la cruza con razas mejores era ya comGn en Argentina y Uruguay, 

en Paraguay era poco practicada. En 1904 hab!an sido introducidos 

algunos ejemplares Hereford y poco después algunos CebG y Durnham. 

En ~special la Liebig's hizo algunos esfuerzos en este sentido. La 

gan3der1a segu1a siendo por lo general de tipo extensivo con es

casa inversi6n de capital, donde e1 ganado vacuno vagaba a su anto

jo, diezmado temporalmente por las enfermedades y reducida su ca

lidad por la garrapata. Este car!cter extensivo era un factor ne

gativo para la pequeña producci6n y la agricultura impidiendo su 

desarrollo y fomentando as1 la emigraci6n. 

El proceso de extranjerizaci6n en esta rama, tanto a nivel 

de :;>ropiedad del ganado como en el despalzamiento de la demanda 

hacia el sector externo (67} llev6 a un proceso de concentraci6n 

sin que ni siquiera se mejore el nivel técnico. Para 1946 de 

los tres frigor!ficos existentes, los de Liebig's e IPC faenaban 

el 91.4% del total, y el ganado nacional, por su comercializaciOn 

irracional, se hab1a reducido en sus potencialidades de crecimien

to: en ese mismo año, el 47.3% de los animales faenados fueron im

por-:ados. (68} 

El proceso de extranjerizaci6n redujo también el sector ga

nadero que estaba interesado en el desarrollo del mercado interno, 

aunque buena parte de la carne era destinada al mercado nacional 

lo cual reduc1a el relativo fortalecimiento que tuvo el patr6n 

prime.ria exportador en este sector. Las fuertes ligas de este sec

tor con el estado eran claras: Eusebio Ayala, dos veces presidente 

de la RepGblica, era director regional de la IPC. 

6S. "El cuatrerismo en el Paraguay es = mal endémico, que se desarrolla 
sobre la base de una industría organizad.a por los propios estancieros inescru
pulc·sos, la mayor parte se ha enriquecido merced a dicha industria. Porque 
cuatrero -en términos precisos- no es el que arrea diez o veinte novillos, 
sine el que se alza con centenares o miles de ellos por cuenta ajena, sin 
maycr provecho ni remuneración por su faena, salvo alguna exigua pitanza gracia
ble, acordada por su "patrón", el cuatrero en jefe, a buen recuado de la poli
c~i~ y de la justicia .•• L'ogicamente la plaga tiene un campo de orégano en la 
regj~on del Pilcomayo, por su proitimidad a1 territorio argentino ••• "Bray op. 
cit. Tomo II p.26 
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El auge que logr6 este sector no sirvi6 para una dinamiza

ciOn de la econom!a en general· debido justamente al patr6n de acu

mulaci6n oligárquico con el que el capital extranjero estaba iden

tificado. Gran parte de las ganancias eran remitidas al exterior 

y las que lograban los ganaderos nacionales no eran utilizadas pa

ra acumular, para pasar de una ganader!a extensiva a una intensi

va, para tecnificar la produ~ci6n , para elevar el nivel de empleo, 

lo cual a su vez, pod1a dinamizar a la pequeña producci6n agr!co

la, y a través de ella, a toda la economía reduciendo el sector 

de autoconsumo. También en este sector la oligarqu1a demostr6, no 

su miop!a, sino sus verdaderos intereses y su concepci6n de creci

miento y de liberalismo. 

LOS ENCLAVES FORESTALES TANINEROi 

El tanino es una materia prima para la industria de la cur

tiembre y se obtiene de la madera de quebracho, árbol del norte 

argentino y del Chaco paraguayo de donde sale el total de la pro

ducciOn mundial. Su más cercano competidor era el tanino de cor

teza de roble, pero el de quebracho es ~s barato, ya que de un 

solo árbol de una tonelada de peso, pueden obtenerse 300 kilos del 

extracto de una mejor calidad. 

La primera fábrica fue la instalada en 1889 en Puerto Gali

leo (Chaco paraguayo). Desde que se inici6 la producci6n de tani

no este fue uno de los primeros productos en cuanto a valor expor

tado con alrededor del 20% del total, hasta llegar a la casi total 

extinci6n del árbol •• Sin embargo, una vez más, las fábricas son de 

capital extranjero. La más importante de ellas es la ya conocida 

IPC, que en 1917 compra la fábrica de la New York and Paraguay Ca. 

que contaba con 337.500 has de terrenos y un ferrocarril de 41 kms. 

Durante 1927-29 y 1931-32 su producci6n represent6 el 48% del total 

nacional a pesar de.que hay varias más y algunas de ellas, como 

casado S.A., con extensiones mucho mayores de tierras. Además de 

las dos citadas exist!an: "Cia. Pto. Guaran!", "The River Plate 

Quebracho Ca.", "Pta. Sastre", "Pto. Galileo", "Quebrachales fu

sionados" y "Quebrachales Paraguayos". La IPC tenía su fábrica en 

Pto. Pinasco. 
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Varios acuerdo fueron logrados entre las fábricas de tanino 

eliminando la competencia, limit~ndo la producci6n y elevando los 

precios. El primero fue en 1907 y se disolvi6 en 1909; en 1916 se 

formo otro sindicato integrado por 6 compañ1as argentinas y 4 
"paraguayas" que fue disuelto en 1922. Se reorgan1z6 nuevamente en 

1926 y el miembro más importante, Forestal Land Tirnber, and Rail

ways Co., fue designado agente vendedor; se regres6 en agosto de 

1931 al "sálvese quien pueda" en el marco de la Gran Depresi6n. 

A fines de 1932 los precios hab!an caido en un 60\. Un acuerdo más 

duradero fue firmado en noviembre de 1934 entre 16 empresas argen
tinas y 4 paraguayas limitando la producci6n potencial de 500.000 

toneladas métricas a la mitad. El monopolio de ias empresas sobre 

las tierras quebracheras impidió que nuevas empresas ingresaran al 

ramo para beneficiarse de los elevados beneficios que obten1a el 

pool denominado Centro de Exportadores de Extracto de Quebracho. 

Estas empresas se unen a otro tipo de establecimientos para 

fundar en Buenos Aires, el 10 de julio de 1912, el "Centro de Es
tablecimientos forestales y ganaderos del Paraguay"(69). La extran

jerizaci6n de la econom1a era tan grande que hasta las asociaciones 

patronales se instalaban en el extranjero. Sin duda este centro 

representaba al capital extranjero invertido en Paraguay; miembro 

firme de la oligarqu1a y posiblemente el mayor poder al interior 

dé la formaci6n social paraguaya. 

66. Cifras tomadas de Koebel op. cit. p.282 
67. A fines del siglo XIX las exportaciones ganaderas constituían el 20% del 

total exportado. Hacia 1914 este porcentaje pasó a alrededor del 60%. 
68. Anuario estadístico de la República del Paraguay correspondiente a 1947 

Imprenta Nacional Asunción p.205 
69. Los objetivos de este Centro eran los siguientes: "Establecer relaciones 

permanentes de comunicación· y contacto entre los capitalistas, propietarios 
y sociedades que tengan intereses en aquella República; fomentar el progreso 
y estimular los negocios y la valorización de la propiedad en dicho país; tra
tar cuantos asuntos se le propongan con tal de que sea de interés para sus aso
ciados; difundir por medio de la prensa periódica y otras publicaciones el co
nocimiento de la República del Paraguay, de sus recursos y riquezas naturales, 
de su clima· y de cuanto pueda constituir un motivo de propaganda universal en 
favor de ese país •.. " Estas empresas extranjeras representaban un capital de 
30 millones de pesos oro invertidos en Paraguay y contaban con alrededor de 
9.5 millones de hectáreas, en aquella epoca más de la cuarta parte del terri
torio. La "propaganda universal" no la h3r-ian por motivos filantrópicos sino 
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Se estiman en alrededor de l0.000 los obreros de las tanine
ras pero por estar ubicados en puertos ;ejanos a cualquier otro 
centro de población y donde todos los comercios pertenectan a la 
compañta, en los que cambiaban por mercanctas las fichas con que 
se les pagaba su fuerza de trabajo, dif1cilmente pod1an estos 
obreros convertirse en mercado interno para la econom1a en gene
ral. Esta falta de libertad de éomercio era otro motivo por el 
que la burgues-ia interna se opon!a a estos enclaves cuyos obre
ros y sus familias eran un enorme mercado potencial para los pro
ductos de sus empresas. 

Las centrales obreras paraguayas y argentinas realizaban es
fuerzos para apoyar a los trabajadores de las tanineras. Entre las 
condiciones que exig!an estaban la jornada de 8 horas y apertura 
de los puertos para introducir la libertad de comercio. Ya hemos 
citado estas luchas obreras en secciones anteriores •. Es probable, 
·aunque no tengo datos al respecto,que los salarios estuvieran no al 
nivel de reproducci6n de la fuerza de trabajo del obrero urbano, si
no m4s abajo, en el nivel que necesitaba una familia campesina para 
reproducir la fuerza de trabajo a un nivel de vida muy bajo. 

un aspecto fundamental es el de la destrucci6n ecol6gica que 
realizaron ostas empresas al casi extinguir al quebracho escudándo
se en el hecho de que el lento crecimiento del 4rbol hac1a imposi
ble la reforestaci6n. "Sin embargo, hace ya treinta años se plantea
ron alternativas t@cnicas que en lo que se refiere a los manejos del 
recurso, coincid!an más con los intereses nacionales que con los de 
la empresa multinacional. Un trabajo publicado en 1947 recomendaba 

•••• para valorizar las extensas propiedades con que contaban. Había finalizado 
recientemente la "anarquía liberal" con la victoria de Schaerer con apoyo del 
capital extranjero y el presidente de este nuevo centro y delegado por la "Com
pañia Pto. Guaraní" declara en el acto de fundación "que en el momento actual 
la acción de este comité se desarrollar-a en condiciones m-as favorables porque 
la situaci-on de la Rep-ublica del Paraguay se ha modificado sustancialmente; 
las autoridades constituidas tienen todos los prestigios necesarios para ser 
una garantía eficaz de tranquiHdad y progreso; el pueblo y el comercio argen
tino ven complacidos su marcha; los capitalistas adheridos a este Centro reabren 
sus establecimientos y sindicatos poderosos se forman en Norte América y Europa 
para adquirir tierras en esas regiones ••• " El artículo 7o. de los estatutos 
declara: "Podrán ser socios del Centro •.• todos aquellos que tengan intereses en 
el Parguay ••• " Entre los socios con menos propiedades enconcramos a la Liebig's 
y a "Bunge y Born" con apenas 47.000 has. Las citas fueron tomadas de "Los ca-
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ensayar la replantaci-on artificial del quebracho, fijar áreas 

de reserva forestal, prohibir su uso cano le?a y utilizar para 

la extraccí6n del tanino la totalidad de la madera y no s6lo 
1
el 

tronco y las ramas gruesas"(70) 

Cal.i.fico a esta's explot.aciones como de enclave debido a que 

a pesar de su auge y sus grandes ganancias no influyeron positiva

mente en la econom1á paraguaya. La producci6n se exportaba, las 

ganancias iban a las casas matrices y los salarios pagados regre

saban a la compañia a través de sus almacenes. Tampoco influ!an a 

trav~s del transporte ya que pose!an sus propios barcos y ferroca

rriles. El mismo conocimi.ento del hechd de que acabado el quebra

cho deb1an Fetirarse,. influ!a en su poco inte_rés· por· realizar me

joras o por elevar el ni.vel .de vida de la población dependiente 

de las compañ1as. Pero st influ!an en la econan!a a trav~s del 

apoyo pol1tico a la oligarquta en el poder que les garantizaba 

sus excelentes ganancias·conseguidas mediante el trust taninero, 

influencia negativa por todo lo visto. 

LA BURGUESIA INTERNA 

Eliminando el capital extranjero y sus fábricas de tanino y 

empacadoras de carne ya citadas, la ·industria era sumamente dl!!bil. 

A p2sar de el1o, hubo cierto avance en este periodo debido a una 

mayor demanda creada por la lenta y paulatina acumulaci6n capita

lista; adem4s las peri6dicas crisis del sector externo limitaban 

la =apacidad de importaci6n y el flete encarec!a los productos 

importados. El apoyo estatal es muy escaso ya que el estado se 

identifica con el capital comercial, el sector terrateniente agro

exportador y con el capital extranjero; su concepci6n liberal le 

impide concebir la necesidad de un desarrollo industrial. El es

cas:), apoyo se da a través de los créditos industriales que otorga 

el 3anco Agr1cola que en los años l915-16 alcanza alrededor del 

10% de los créditos otorgados por el Banco. 

pitales argentinos en la República del Paraguay" julio de 1912 editado 
por el "Centro de Establecimientos forestales y ·ganaderos del Paraguay" 

.. 
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Una industria importante la constitu!a la del Azucar llegán

dose a exportar un porcentaje de la producci6n (aunque tambi6n se 

importaba especul4ndose con el precio). Entre 1914 y 1920 se ex

portaron poco m!s de 2 mil toneladas, siendo las fábricas más im

portantes las de Iturbe y Benjam1n Aceval. Para 1941 hab1an nueve 

f4bricas llegando la producci6n a un pico .de 17. 4 7 5 toneladas (al

rededor de ll.500 en 1940 y ~942' y la exportaci6n a 7.314 tone

ladas (6.4 veces m4s que el año anterior). 

Los aserraderos tuvieron un temprano desarrollo debido a la 

calidad y cantidad de la materia prima. Ya en 1906 se dio una aso

ciaci6n patronal en este ramo para enfrentar las demandas de los 

trabajadores firmando el acuerdo 17 empresar~os. En 1938·exist1an 

12 grandes aserraderos excluyendo los instalados en las fábricas 

de taninor exist1an, muchos mas de pequeño y mediano tamaño. Par 

principios de los 40, Gaona reporta "53 aserraderos mecánicos y 

mas de 200 a mano ••• asombrosamente primitivos ••• oe los 52.000 mts. 

cuadrados de madera, la prÓducciOn de 1943-44, más de la mitad fue 

aserrada a mano ••• "(71). En 1938 se instala una fábrica de madera . ~ 

laminada para aprovechar maderas blandas para. las cuales no ex"is-

tta mercado; se dieron pequeñas exportaciones de este producto a 

partir de 1940. 

La industria de la construcciOn ya exist1a en 1906 cuando 

27 empresarios de este ramo siguen el ejemplo de los aserraderos 

para enfrentar la ola d.e huelga11 de ese año. 
Dos industrias importantes por su difusi6n entre los peque

ños productores del agro son las de la caña (ron) y el petit grain. 

En los primeros años del siglo, Rey de Castro, después de giras 

por el interior del pa1s, declara que "en la campaña es común que 

se encuentre gente con fábrica de caña, pero que no beben jamás" 

(72). Koebel, en el segundo decenio, afirma que la mayoría de la 

producciOn de caña de azucar se destina a la fabricaci6n de caña. 

70. Brailovsky, Antonio y Foguel.Clan,Dina Multinacionales y medio ambiente,-
Rev. Nexos marzo 1980 México p.14 El trabajo al cual se refieren es Mezey, 
Ernesto El Quebracho Colorado y su extracto tánico Buenos Aires Labor 1947 

71. "La hegemon!a ... " op. cit. p.11 
72. Rey de Castro op. cit. p.56 
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Para 1927 se reportan 155 f!bricas de alcohol y caña. (73) 

El petit-grain es un extracto obtenido de las hojas y f lo

res de naranja agria. El precio era fijado en el mercado de Ams

terdam y depend1a de la producción obtenida en Francia a pesar de 

producir Paraguay el 75% de la producción mundial. En Paraguay, 

las destiler1as de este producto eran pequeñas y relacionadas con 

la pequeña producción agraria, tal es as1 que se le dedicaba mayor 

atenciOn cuando los precios del algodón y tabaco estaban bajos 

oscilando también su producción. En 1907, segQn datos de Koebel, 

se exportaron 24.640 libras; en 1908, 64.960; en 1911, 41.143 y 

en 1913, 72.286 libras. como toda la producción era exportada po

demos considerar que las cifras de exportación y producci6n son 

iguales. En 1929 se export6 por valor de 258.000 pesos oro y en 

1937 por 354.000. 

La industria textil en 1939 contaba con 6 f&bricas que uti

lizando el algod6n nacional prove1a un 25% del consumo de telas. 

Un 80% de la producciOn era de telas de baja calidad utilizada en 

la confección de bolsas para harina o azucar. En ese mismo año 

la inversiOn en la rama era de 1.8 millones de dólares y empleaba 

1.320 personas. (74) 

La confecciOn de ropa era organizada por comerciantes y el 

trabajo se hacia a domicilio o en pequeños talleres. "Pero ni si

quiera nos es permitirnos consolarnos con la "envidiable" situa

ci6n del operario paraguayo. A las costureras de blanco se les 

paga en La AsunciOn tres pesos papel por una docena de camisas de 

hombre. El comerciante lucra el 500 O 600%"(75). Rey de Castro se 

asombra por la cantidad de i::.!quinas de coser: " ••• estuvimos de 

acuerdo con el Dr. Faraldo e~ que en ningún pa1s del mundo, donde, 

en relaciOn al número de sus habitantes o de sus mujeres, se viera 

m4s cantidad de aquellas m!q-..iinas". (76) 

73, J, Natalicio Gonzalez y.Pablo M. Insfran El Paraguay Conte::iporaneo 
1927 tomado de Gaona La Heg.,,,,,onía ••• , op. cit. p.11 

74, Mining and Manufacturing Industries in Paraguay U.S. Tariff Commission 
Washington 1946 

75, Barrett op. cit. p.152 
76. Rey de Castro op. cit. p.45 
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En 1912 una CO!llpañ!a francesa inicia la construcci6n de una 

f4brica de cemento pero es interrumpida al empezar la Primera Gue

rra Munidal. En 1926 una empresa nacional la termina y empieza a 

operarla. Cuenta con 200 trabajadores en 1931 pero luego deja de 

funcionar. 

La industria del mueble logra un impÓrtante avance. Koebel 

afirma en 1918 que, a pesar de lo excelente de la madera paragua

ya, todos los bienes de madera, a excepci6n de los accesorios para 

trenes y tranv!as, son importados. Veinte años más tarde un infor

me establece que: •oebido a la abundante oferta de maderas duras y 

finas, protecci6n arancelaria y elevados fletes en los productos 

importados, la industria paraguaya del mueble ha crecido hasta un 

punto tal que provee prácticamente todo el mobiliario usado en 

el pa1s"(77) 

Con relaci6n al tabaco, hab!an en 1927 tres fábricas de ci

garrillos y 28 de puros. En el mismo año hab!an seis curtiembres 

de cuero. Este, a su. vez, era convertido en zapatos en diversos 

establecimientos que contaban con 1.050 trabajadores sindicaliza

dos en 1938. Otras fábricas eran las de hielo, gaseosas, licores 

(120 trabajadores sindicalizados en 1938), jab6n, perfume, aceite, 

f6sforos, vinos, ladrillos, descascaradoras de arroz y diversas 

fideer1as y panader~as todas de reducido tamaño. Superaban el ta

maño promedio la fábrica de cerveza y el molino harinero. El com

bativo sindicato de carameleras contaba con 420 trabajadoras. 

También podemos incluir en el rengl6n industrial a la arte

san1a fundamentalmente en la de cueros, la alfarer1a y la tejedu

ría. En junio de 1902 se inaugur6 la Exposici6n de la Industria 

Oorn~stica exponiéndose "lienzos, mantas, ponchos, frazadas, hamacas, 

ñandut!es, encajes, maravillas de tejidos, bordados, sombreros, te

lares, artículos de alfarer1a, escobas, cepillos, objetos de guampa 

y huesos, instrumentos musicales, muebles, enrejados, llaves," etc.(78) 

En lineas generales podemos concluir que a pesar del patr6n 

i,. Mining.... op. cit. 'ª· Rey de Castro op. cit. 
p.13 

p.43 
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oligárquico hubo un auge en el sector industrial durante este pe

riodo provocado en parte por las crisis externas. Esto impulsó una 

paulatina acwnulación capitalista (proletarizaci6n, centralizaci6n 

y concentraci6n, aumento de la composición orgánica del capital) 

que permiti6, aunque mínimamente_, la elevaci6n del nivel de vida 

y la dinamizaci6n del mercado interno. A pesar de que se podr1an 

considerar sub-sectores dentro de esle sector como el sector ar

tesanal, la pequeña burgues1a agraria productora de caña y petit 

grain, etc., en general esta creciente burgues1a industrial inter

na tiene un proyecto de clase vinculado al crecimiento del merca

do interno y se opone por tanto al patr6n de acumulación de la oli

garqu1a que pauperiza a amplios sectores del campesinado(79) y 

entrega a la burguesía externa (capital extranjero destinado a 

productos de exportación) los sectores productivos más rentables: 

la carne, el tanino y la yerba. Es por ello que este sector, ahora 

más fuerte, pero con sus posibilidades de expansión limitadas por 

la estrechez del mercado, pasará a ocupar una posici6n más combati

va en la pr6xima y más fuerte crisis del sector primario exporta

dor que se desencadenará a partir de 1929. 

EL CAPITAL COMERCIAL 

Dentro de este rubro hay que considerar una amplia gama de 

diferencias, pequeños comerciantes, acopiadores, exportadores e im.,. 

portadores, intermediarios, etc. constituyen uno de los polos 

fundamentales de la explotaci6n del campesinado (el otro lo consti

tuyen los terratenientes a través de la renta) no s6lo al comprar

les a un precio mucho más bajo que el de aquel por el ~ual vender1an 

el producto sino también como financistas usurarios del campesino. (80) 

79. " •.• En este sentido (formación del mercado interno) parecen claras las 
limitaciones impuestas por la vía reaccionaria de desarrollo, que en muchos ca-
sos se basa, no solamente en ~l alargamiento de la jornada de trabajo, sino tam
bi-en en la pauperización absoluta del trabajador directo" A. Cueva op. cit. p.88 

80. "La producci6n mercantil integrada al mercado va a estar subordinada al 
capital mercantil y financista en el proceso de circulaci6n. El proceso de 
transporte, intermediaci6n, almacenamiento y financiamiento está desempeñado por 
comerciantes mayoristas y minoristas, acopiadores, transportistas, exportadores, 
almaceneros, bancos, compañías de seguros, financieras y usureros que conforman 
un hipertrofiado sector que vive a costillas del productor campesino. Este sector 
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Los productos principales de exportaci6n eran el tanino, car

ne, tabaco, yerba mate, algod6n, maderas, cueros y esencia de pe

tit grain. De estos, el tabaco, el algod6n y el petit grain pro

ven1an de la pequeña producci6n mercantil agraria. Las importacio

nes cubr1an un amplio rango de productos aliment~cios, herramien

tas, textiles, perfumes, qu1micos, armas de. fuego, ropas, etc. Mu

chas de estas importaciones ~ran· fácilmente sustituibles y consti

tu1an una clara muestra de la escasa acumulaci6n en el agro. De 

1910 a 1914, por ejemplo, se import6 aceite comestible (1041 tone

ladas), arroz (8319 tons.), azucar (10.486),fariña(l5.44Bl, maíz 

(1.015), porotos (140), queso(SO), cebollas, café, manteca, papas 

por un valor total de 3.346.116 pesos oro sellado. 

La estructura oligárquica no s6lo determinaba importaciones 

que se pod1an sustituir, sino también otras completamente suntua

rias para consumo de terratenientes y allegados. Entre estos pro

ductos encontramos pianos, sedas finas, muebles de lujo, cosmé

ticos, sombreros (25.571 libras esterlinas en 1913), vinos (77.788 

libras en 1913), ropa (principalmente interior 36.344 libras). Los 

bienes catalogados como "de lujo" (que no ·incluyen ropas, armas de 

fuego, vino, ni alimentos finos) sumapan la cifra de 115.042 libras 

en el mismo año.(81) 

Paraguay exportaba tomates a la Argentina y le volv1a a com

prar pasta de tomate (104 toneladas en 1913¡ 101 en 1914). 

Koebel nos proporciona la~ siguientes cifras de comercio ex

terior en libras esterlinas: (82) 

ARO 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

EXPORTAC. 
647.222 
773.419 

1.027 .328 
983.381 
965.782 
847.145 

1.126.186 

IMPORTACIONES 
1.502.500 

814.591 
757.590 

1.283.877 
1.295.699 
1.070.120 
1.623.999 

SUMA 
2.149.722 
1.588.010 
1.784.918 
2.267.258 
2.261.481 
1.917.265 
2.759.185 

SALDO 
- 855.278 
- 41.172 

269.738 
-300.496 
-329.917 
-222 .9~ 
-497.813 

••• depende del mercado internacional de manera que cuando este está deprimido 
cae rápidamente a un estado de recesión y trata d~ trasladar la baja de los 
precios al productor directo" Carlos Ortiz P. Crisis y recomposición de la 
acumulación en Paraguay Diseño de investigación de tesis p. 13 



En los pr6ximos años, las cifras, en pesos oro sellado, 
fueron: (83) 

AfW ElCPORTACION IMPORTJ\CION SALDO 
1917 9.316.721 9.177.446 139.275 
1918 ll.399.712 ll. 051. 622 348.090 
1919 18.957.583 15.801.615 3.155.968 
1920 14.957.201 13.118. 564 1.838.637 
1921 9.316.951 8.358.922 958.029 
1922 9.895. 883 5.684.789 4. 211. 094 
1923 12.471. 556 8. 571. 211 3.900.345 
1924 8.914.463 15.694.412 - 6.769.949 
1925 15.666.175 17.652.794 - 1.986.619 
1926 15.497.504 12.205.280 3.292.224 
1927 14.282.040 ll.977.766 2.304.274 

En cuanto a la procedencia de las mercanc1as, el consul 

ingl~s en Paraguay reporta que en 1913 estas procedieron del 

lOCi 

Reino Unido (28.7%), Alemania (27.6%), Argentina(l3.4%), Francia 

(6.6), Italia(6.l), Estados Unidos (6), España(5.3), B~lgica (2.3), 

y todos los demás participaron con un 4%.(84) 

Para 1926 la situaci6n era muy distinta: (85) 

Argentina 

Estados Unidos 

Gran Bretaña 

Alemania 

Italia 

Uruguay 

Brasil 

Otros 

IMPORTACIONES % EXPORTACIONES % 

33 77 

15 7 
13 

10 

6 

2 

21 

1 

3 

l. 5 

4 

6.5 

Aunque Argentina s1 era el mayor comprador su participaci6n 

P.st6 un poco inflada ya que muchas mercanc1as iban al puerto de 

Buenos Aires s6lo en tr6nsito hacia otros pa1ses. 

El transporte estaba altamente monopolizado lo cual hac1a 

que los fletes fueran sumamente altos. "Ya en 1911, el escritor 

Íngl~s Me Donald, en su libro 'Picturesque Paraguay' , denunciaba 

que el flete Buenos Aires-Asunci6n era igual que el de Londres

Sidney-Hong Kong y regreso a Londres. Cobra flete de Asunci6n aguas 

abajo y viceversa, el equivalente de 30 d1as, por 30 horas de via

je •••• ". (86) 
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El flete alto podr1a ser una ventaja en la medida en que 

protege la industria nacional, pero curiosamente los fletes de 

importaciOn eran m!s bajos que los de exportaci6n, cuando la 16-

gica indica que es m!s f!cil viajar aguas abajo con corriente a 

favor. "El flete promedio de la tonelada de. importaci6n fue en 

1939 de 13.86 guaran1es ••• , en 1944, de 17.71 gs., 28% de aumen

to. El de exportaci6n, respeqtivamente 15 y 24.40 ••• , 63% de au

mento. Sobre esto hay un recargo del 10% por bajante del r1o y 

20% en caso de traslado. Hay un 38% de diferencia sobre la tarifa 

de importaciOn, sin incluir los recargos mencionados. Esta gran 

diferencia no es que no sea "fácil de explicar". Todo está cal

culado sobre la base de quitar la mayor cantidad de plata del Pa

raguay. Se importa medio o uno y se exporta el doble o triple. Más 

dividendos en las arcas de los accionistas dueños de los medios 

de transporte ••• •un verdadero misterio en la aplicaci6n de tarifas 

-dice el Sr. Warren- reina en el aumento de fletes de los diferen

tes productos'. Para nosotros no hay ningún misterio. Es la cono

cida tt!cnica de socaliña del capitalismo argentino". (87) 

Por la variaci6n en los costos del flete que proporciona 

Gaona podernos ver que el incremento medio de los fletes entre 1939 

y 1944 es del 28%; sin embargo, los productos que aumentan su ni

vel de exportación suben sus fletes en 60.25%, mientras que los 

que disminuyen su exportación aumentan en s6lo 12.38%. Esto nos 

demuestra que las empresas navieras, y en especial la argentino

br it!nica Mihanovich que controlaba gran parte del transporte, no 

basaba sus precios en la mayor o menor dificultad de transportar 

los productos, sino que trataba de arrebatar la mayor porci6n'de 

su tasa de ganancia a los exportadores cuando estos ten!an una 

mayor demanda por sus productos, y por tanto, una mayor ganancia. 

81. Koebel op. cit. pp.317-318 
82. ídem p.306 
83. Rivarola op. cit. p.297 a partir de 1922 p. 333-334 
84. Koebel op. cit. p.307 . 
as. Miranda op. cit. p.184 
86. Gaona La Hegemonía •••• op, cit. p.24 
87. ídem p.49 (Gaona no indica de quien es la primera cita) 
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"Y sin embargo, los Mihanovich, que han amasado su fortuna en su 

mayor parte con el sudor paraguayo, jamas han traido una mejora, 

construido una casa, ni practicado una obra de bien en el Para

guay" (SS) 

En 1913 se realiza lo que I<oebel denomina "uno de los he

chos mas importantes en la historia del Paraguay", la conexi6n de 

las v1as ferreas argentina y paraguaya a través de los puertos de 

Encarnaci6n y Posadas, haciendo posible viajar entre Asunci6n y 

Buenos Aires por tierra en s6lo 50 horas. El gobierno argentino 

tenia interés en esta conexi6n que hacia depender aGn más a la 

econom1a paraguaya de la argentina. Además era el gobierno argen

tino uno de los accionistas del ferrocarril paraguayo por un valor 

total de 2,167.000 pesos oro. Esta empresa extranjera no s6lo in

cre.mentaba la dependencia sino que ademlis tambil;n arruinaba a le-.· 

productores con fletes elevad1simos. (89) "La estructuración de es

te sistema de transportes es profundamente regresiva. Combinando 

sus expoliaciones e irregularidades, la empresa ha traido (no solo) 

el estancamiento, sino la ruina de muchas pequeñas industrias cam-. 

pesinas. Una función monstruosamente expoliadora ha cumplido y 

sigue cumpliendo hasta la fecha. 'Los fletes son prohibi~ivos y ex

poliadores' dec1a en 1931 el Dr. Teodosio González.'Pasando de 30 

, kmts. de la capital, donde el ferrocarril ne puede sufrir la com

petencia de la carreta, del cami6n, del carro, hasta del burro, el 

flete resulta invariablemente mlis caro que la mercader1a'. 'Apenas 

ccmenz6 el algod6n a dar alguna esperanza, la empresa subi6 sus 

fletes para despojar al campesino paraguayo de su pequeño margen 

de ganancia. Vino despues el alza de la madera y la empresa se aso

ci6 con el principal exportador'." (90) 

88. Cita perteneciente a Teodosio González, citada por Gaona La Hegemonía •.• 
op. cit. p.25 

S9. Afirma Gaons que los rieles "se convirtieron en tenazas que paralizaron 
nuestros desvelos progresi&tas. No se prolongaron, en 1913, sino para conducir 
yerba, tabaco, madera y naranjas al puerto de Buenos Aires o a puertos interio
res del pats. Como tentáculos de la 'Argentina centralizada técnica y económi
ca::nente', de la A>:ge::tins latifundista, el transpor:e fluvial y ferroviario 
nos maniató y nos dejó convertidos en el Gltimo wagon del capitalismo agrope
cuario argentino" G.aona La Hegemonta .... op. cit. p.24 

90. idem p.24 (no indica de donde como la cita de T. Gonzalez) 
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La situaci6n del ferrocarril ya era excelente antes de la 

conexiOn.(91) Las ganancias en.el ejercicio 1906-1907 fueron de 

122.186 pesos oro y subieron a 177.137 en 1907-1908, sin embargo 

los salarios eran bajos a juzgar por las numerosas huelgas y re

presiones contra los trabajadores. 

El capital comercial funciona como forma primitiva del ca

pital (M-D-M) y puede ocupar una_posici6n fundamental en la forma

ci6n sociai paraguaya de este periodo en la medida que la for.na 

propiamente capitalista de producci6n (D-M-D') se encuentra en un 

nivel bajo de desarrollo. 

Su posici6n clave le permite ocupar una posición privilegia

da -junto al capital extranjero- dentro del bloque olig&rquico. Par

tidario del liberalismo, de las amplias concesiones al capital ex

tranjero y alejado del proceso propiamente productivo, el capital 

comercial se halla plenamente adecuado a la forma reaccionaria de 

ac:umulaci6n que predomina. 

OTROS SERVICIOS 

Existieron varios bancos extranjeros en este periodo: Banco 

Mercantil, Banco Franc~s del R1o de la Plata, Banco de España y 
Paraguay, Banco Industrial y Comercial, Banco Constructor del Pa

raguay, Banco Germ~nico de la Am~rica del Sud, etc. 

Por un contrato firmado en 1907 entre el gobierno y el Ban

co Franc~s se cre6 el Banco de la República con facultades cronimo

das. (92) 

Las ganancias de los bancos proven1an de tres fuentes prin

cipales: elevad~simas tasas de inter~s, especulaci6n con tierras 

(el Banco Francés pose1a 112.500 has. en 1911) y la especulaci6n 

91. En la asa:z:blea de accionistas se informa sobre la situaci6n de 1906: 
" ••• ,gozamos de t:o<la libertad que podríamos desear en estas circunst:ancias, ·a 
tal punto que desde julio hemos aumentado nuestra tarifa 40% lo que arrojará 
en el año financiero un aumento substancial de las entradas de por lo ::ienos 
20.000 libras esterlioas •••• El aumento efectivo ée las entradas es m~'Y grato; 
tanto más cuanto ya sabemos que es debido al desarrollo normal del comercio 
con una tarifa que sería desastrosa para cualquier otra empresa ferroviaria 
••• El aumento de tráfico de pasajeros n9 es otra cosa que el resultado de 
esta evolución de los salarios que facilrta a las nuchedumbres los medios para 
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con el oro. Las altas tasas de inter6s eran posibles por la su

perexplotaci6n del campesinado. Afirma Rey de Castro: '"to no llega

ba a concebir c6clo subsist1an ciertas especulaciones, sobre todo 

en el ramo agr1cola, soportando la tasa monstruosa de un inter6s 

que, cuando bancario, no baja del 15 a 18\ al año, y cuando par

ticular, no tiene medida. 

"Ahora lo se: el sustent!culo principal es ese comercio pro

ductor pequeño, que se conforma con precio 1nf imo, que consume la 

décima, si no la vigésima parte de lo que produce, y que alimenta, 

sin sospecharlo quizás, a los que especulan con el esfuerzo del hu

milde y obscuro campesino". (93) 

Rivarola reproduce a un autor de la época que da un ejemplo 

de la especulaci6n con el oro. Refiriendose al año 1909 cuando las 

exportaciones fueron mucho mayores que las importaciones afirma: 

~ ••• ese año el oro en vez de haber descendido en forma sensible, 

como era l!Sgico, subi6 hasta 1900 y en el mes de octubre cuando 

el comercio hab1a cancelado .sus obligaciones, se produjo la baja. 

COmo se justificaba esta incongruencia ••• Este sólo detalle da una 

idea cabal de la especulaci6n del oro manejado por unas pocas 

casas mayoristas con el contubernio del Banco". (94) 

En el !rea del transporte urbano el veh1culo principal era 

el tranv1a, en los primeros años son empujados por mulas que "pa

recen ratas. Ratas peladas y escuálidas"{95). Luego se electrifi

ca; el gobierno entrega en 1919 unaf::oncesión por 70 años a la com

pañia Americana de Luz y Tracción (CALTi con exenci6n de impuestos 

•••.• viajar; el número de pasajeros fue de 975.476 contra 696.971 ••• tanto como 
el número total de viajeros llevados por nuestros vecinos, las e'Opresas fe
rroviariás con cinco veces mas mi.llaje .•• Nuestra vía férrea domina al país; 
es nuestro deber guardar consonancias con el desarrollo de la Nación, e impe
dir que otros se aprovechen de los recursos que hemos construido cediante mu
chos años de sacrificios .... " Gacna Introducción ••.• op. cit. p.24 

92. ver cita 18 de este capítulo p.63 
93. Rey de Castro op. cit. pp. 34-35 
94. Rivaro1a op. cit. p.255 (no cita al autor, ni fuente). Barrett termi

na un artícu1o relacionado a los negocios de los bancos con: " •••• as! es como 
se hace la America: deshaciendo a los americanos" op. cit. p.69 
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creados o a crearse y con prohibici6n de dictar ordenanzas referi

das a la CALT sin conformidad con la misma. AdemSs esta empresa lle

vaba sus libros en Buenos Aires y no presentaba ningún dato o ba

lance al gobierno paraguayo. Numerosas huelgas se registraron en 

esta compañia extranjera que también lucraba con la vida de los 

trabajadores paragu.ayos. 

Los demas servicios no.tenían mucha importancia. Los comer

ciantes minoristas, forman ante la crisis, en enero de 1908 un Cen

tro que agrupa a 200 miembros.(96) 

Estas empresas de servicios diversos tuvieron diferentes in

tereses según su actividad. As1 como vemos al ferrocarril congratu

larse porque la suba de salarios aumentó el n6mero de sus pasajeros, 

podemos suponer que las empresas navieras estaban m§s interesadas 

en el bienestar del sector exportador que en el de la poblaci6n. 

Donde todos los servicios, tanto privados como públicos (estos m&s 

relacionados a la mayor urbanizaci6n), tuvieron un efecto común co

mo fue el haber incrementado el nivel de proletarizaci6n. La LOM, 

los ferrocarrileros, los tranviarios, los cargadores, cocheros, los 

ligados al transporte en general,estaban entre entre los sindicatos 

mas numerosos y combativos y los obreros a su vez conformaron las 

fuerzas m§s aguerridas contra el patr6n agro exportador. 

Aunque hubo cierta acumulaci6n en este sector (extensión de 

v~as férreas, electrificación de tranvías, tel~fonos, bancos, etc.) 

fue una acumulación integrada al patr6n agro exportador que incre

mentaba la dependencia del pa1s. Ta.~poco incentivó la acumulaci6n 

en otros sectores ya sea por sus elevados fletes, como en el caso 

del transporte, o por sus actividades fundamentalmente especulati

vas y la muy alta tasa de interés en el caso de los bancos. Solo a 

95. "El cochero trabaja tanto como el arrastre. Cuando se siente desfallecer, 
acude el mayoral a sustituirle, se nos unen en el trayecto chiquillos servicia
les, que aumentan la algarabía ••• Los viajeros mas gordos descienden. Otros empu
jan el tramway. La mayor parte siguen a pie. Y todos los días las mismas fra
ses, ante el infame espectaculo, llegan a mis oidos: -No les dan de comer ••• 
-y a ellos no les pagan ••• y ellas y ellos y nosotros nos resignamos, mes tras 
mes y año tras año ••• " Barrett op. cit. pp.38-38 

96. "Asunción, ciudad entonces de unos 80.000 habitantes no conoció la luz 
ftl el~ctrica hasta 1909 y el primer tranvía electrice no empezó a circular sino ha-
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través de los salarios pagados a sus trabajadores contribuyeron al 

mercado interno, pero eran salarios sumamente exiguos que provoca

ron numerosas huelgas. Tampoco las ganacias pod1an provocar alguna 

acumulación ya que por ser empresas extranjeras aquellas iban a sus 

matrices. 

III. L~S FUERZAS PRODUCTIVAS HUMANAS 

La reproducción de la fuerza de trabajo descansaba en la pe

queña producción agraria no s6lo en tanto su producci6n para el 

mercado, sino también su producci6n de autoconsumo que reproduc!a 

la familia campesina que además de alimentar a la naci6n era pro

veedora potencial de fuerza de trabajo a las urbes. Es esta otra 

razOn por la cual la producción campesina es el núcleo fundamental 

de la formación social en esa época. 

Para 1908 se contaba con 344 escuelas, 756 maestros y 40.605 

alumnos. En 1901 hab1an 25.000 alumnos en las escuelas primarias, 

72.000 en 1920, 78.000 en 1925, 107.000 en 1930, 116.000 en 1935 

y 163.000 en 1940(97), dándose los mayores incrementos de 1901 a 

1914 y de 1935 a 1940. Koebel afirma que se hab1an hecho grandes 

progresos en la educaci6n sobre todo considerando lo dispersa de 

la población paraguaya, muy poco urbanizada. Se estimaba en 1908 

que de los 411.131 habitantes mayores de 6 años, 254.171 eran anal

fabetos. 

A pesar del auge educativo, la ideolog1a dominante oligárqui

ca distorsiona una verdadera formaci6n por su antinacionalismo, ne

gando el idioma mayoritario por la imposición del castellano y es

tableciendo una clara diferencia entre la educaci6n para obreros y 

campesinos y la de la pequeña burguesía y la oligarquia. Estos sec

tores gue llegan a grados superiores siguen carreras de m~s estatus 

o que Le permiten ascender en la carrera política. Existe una es

cuela de agricultura que " ••. Ha tenido siempre suficiente cantidad 

de alumnos y de una preparaci6n satisfactoria¡ pero los egresados 

se dedican a cualquier cosa menos a la agricultura ••. Propondré al 

H. Congreso la clausura por 2 5,,3 años"(98). un informe oficial en 

1921 afirma: "Hemos ten.ido establecimientos de instrucci6n, escue-
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las elementales, escuelas superiores de profesorado normal y de 

agricultura, colegios nacionales y universidades. Hemos costeado 

estudiantes en el extranjero. Inmensas sumas hemos gastado en es

ta actividad. Pero hemos errado en la orientaci6n de la enseñanza. 

Ella no ha sabido formar el personal apto que· requiere nuestro pro

greso econOmico" (99). Y no formaba este "personal apto" jUstamen

te por la insersiOn del sistema educativo en el esquema reacciona-· 

rio de acumulaci6n que por la elevada concentraci6n de la riqueza, 

por las trabas que opon1a a la acumulaci6n, por su concepto aris

tocr&tico de cultura, imped!a la iniciativa individual o comunita

ria de los trabajadores. 

La ideolog!a dominante en la educaci6n también puede verse 

claramente en el discurso del Ministro de Instrucci6n Pública an

te el 2o. congreso Pedagógico: " ••• Dediquemonos a preparar genera

ciones constructivas y no de inclinaciones criticas, generaciones 

••• que sean más fecundas que las otras en que la anarqu1a ha des

perdiciado hermosos talentos y envidiables caracteres ••• mientras 

el Paraguay no reciba fuertes aportes inmigratorios deseables y 

no se produzcan transformaciones econ6micas profundas, la Escuela 

seguir& siendo el principal motor de mejoramiento colectivo de la 

masa campesina, rutinaria y pesada" (100). 

Pero al mismo tiempo, el auge de las fuerzas antiolig&rqui

cas genera sus representantes a nivel educativo. En ese mismo Con

greso se encuentra Ramón I. Cardozo, director general de escuelas, 

influenciado por las ideas de la escuela activa en boga en Europa 

y EEUU, que llama a romper con la dependencia de la pedagogía pa

raguaya con repecto de la argentina y promueve una serie de refor

mas que hacen a la educaci6n primaria menos enciclopédica y más 

••. cía mediados de 1912; no había sino un teatro -la mayor parte del tiempo sin 
funcionar- y un par de cinematógrafos. De agua corriente ni noticias. La Univer
sidad no contó •.•. sino con una sola facultad: la de Medicina; clausurada en 
1909, fue reabierta en 1916. El único hospital era el de Caridad, ahora de Clí
nicas, fundado y sostenido por la beneficencia privada, hasta su nacionalización 
en 1918 11 Bray op. cit. Tomo I p.96 "Se alumbraba el Centro de la ciudad 
con faroles a querosen y sólo. hacia 1905 aparecieron algunos focos eléctricos 
quu mal iluminaban algunas esquins.1s y lns tres plazas que se iban remozando y 
arborizando. Hacia 1911 existieron algunos teléfonos públicos y privados ••• " 
Jacgli citado por Gaona Introducción •.•• op. cit. p.10 
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cercana a la vida real de los niños. Promueve una - carnr;:iaña paci
fista en las escuelas que hace que Bray lo califique de pro-canu
nista. (101) 

La clase obrera participa en la educaci6n con clases noctur
nas para adultos, presenta en 1919 al Congreso un proyecto sobre 
enseñanza t@cnica obrera, se opone a la enseñanza religiosa en las 
escuelas y establecerá luego, junto con los estudiantes, la •uni
versidad Popular". 

IV. EL ASPECTO SUPERESTRUCTURAL 

Cano ya hemos visto en el punto referido a la educaci6n 1 la 
lucha de clases tambi6ñ se libra en el plano superestructural.(102) 
La oligarqu!a todav!a creta en el cretinismo natural del pueb1o 
paraguayo, pero ·esta opini6n, con la que intentaban justificar 
la explotaci6n, enfrentaba cada vez m4a resiatencia.(103) 

Despuaa de 1870 con la derrota del proyecto lopizta, el ter
mino •1opizta" era utilizado como despectivo para calificar a un 
adversario.pol1tico, sin embargo el nacionalismo esta en auge y a 

97. Cifra• redondeadas tomadas de Miranda op. _cit. p.243 
98. Mensaje del Pte. de la República Emilio Gonz&lez Navero lo.-IV-1909 

Tomado de Almada op. cit. p.123 
99. Tomado de Miranda op. cit. p.174 

100. Tomado de Almada op. cit. p, 160 
101. Bajo el t!tulo de ''Pacifismo y Comuniamo" Bray critica el proyecto de 

reformas de R.I.Cardozo considerandolo inadecuado para etapas previas a una po
sible guerra, luego trascribe un p•rrafo del proyecto de Cardozo: "La acci6n do
cente sobre la formaci6n de la conciencia nacional en nuestras escuelas esta 
caracterizada por el predominio de una educaci6n exclusivamente guerrera. Pre
domina la creencia de que el patriotismo se reduce a servir a la patria en la 
guerra. Las recitaciones, las poesías elegidas sobre temas para las declaaa
cionea, las conferencias a los niños, no versan sino sobre la guerra, el estam
pido horr!sono de los cañones, el clamor bélico de los clarines y la sangre que 
a torrentes corre por los campos de batalla ••• " op. cit. Tomo I p.153 

102. "En el plano social esta situación se ha expresado en múltiples formas 
que van desde la renovaci6n de las bases culturales mismas de la sociedad a 
trav's de la renovaci6n de las artes, de la enseñanza de las concepciones y 
m'todos cient!ficos, etc., hasta la reforma del sistema jurídico-institucional, 
ft trav's de nuevos codigos de derecho, en los cuales se confiere una nueva si
tuaci6n a los diversos clanes y sectores sociales ... " Bambirra, Vania op. cit. p.62 
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principios de siglo se empieza a usar el término opuesto "legio
nario" como peyorativo y la primera victima es Benigno Ferreira. 
En 1901,se hab1a tratado de formar una Liga Patri6tica; en 1907 
los estudiantes del Colegio Nacional organizan un homenaje al hé
roe de la guerra José E. Diaz. En 1913 se organiza la Uni6n Pa
triOtica donde encontramos al ex presidente Emilio Aceval, Luis 
A. Riart, José P. Guggiari, Juan Stefanich, Juan E. O'Leary, etc. 
En 1926 un diputado liberal presenta un proyecto de ley para dero
gar el decreto de 1869 que declara a LOpez traidor y •desnatura
lizado paraguayo". Tras una ardua discusi6n se lleg6 al arreglo 
de·levantar la. acusaciOn no s6lo para L6pez sino también a aquellos 
a los cuales L6pez hab'ia acusado de lo mismo. La lucha nacionalis
ta y antiolig!rquica estaban muy relacionadas. El hecho de que pau
latinamente fuera m!s vergonzoso declararse antilopizta demuestra 
claramente el desprestigio y la decadencia en. que iba entrando la 
oligarqu!a. La identificaciOn de oligarqu1a con antinacionalismo 
y con entrega de los recursos del pa1s resulto en que "en la déca
da de 1920, la lucha contra el Estado olig&rquico adquirió un cli
ma general de nacionalismo y ccxnpulsiva revalorizaci6n de la cul
tura nacional"(104) 

Impulsando el nacionalismo se encuentran la burguesia y la 
pequeña burgues!a que son los que pueden sacar provecho de ello. 

En los t'rminos mas generales, hay tres gurpoa constituyentes de la cla
se dirigente en esos países: los grandes terratenientes, los grupos de empresa
rios &Xtranjeros, y los comerciantes con pocos o ningGn vínculo con la comuni
dad comercial. extranjera. Si bien el espíritu nacionalista puede estar presen
te; m!s o meaos, en estos tres grupos, ninguno de ellos tiene razones poderosas 
para promover el tipo de cambios económicos estructurales que se requieren para 
una economía independiente. Los intereses de los dos pri1Deros grupos se verían 
seriamente amenazados por movimientos independentistas decisivos. El único gru
po que podr'ia visualizar una ganancia en la independencia económica sería el 
de los capitalistas ntivos, es decir, aquellos cuya prosperidad no depende de 
vínculos extranjeros y para quienes habría nuevas oportunidades como resultado 
de la independencia. (105) 

103. "Huchos errores, miles de extravíos políticos, unidos a la apatía propia 
de nuestro temperamento nacional, y a nuestro individualismo suspicaz, han en
torpecido desgraciadamente nuestro desarrollo econSmico, nuestro progreso mate
rial" La misma evaluacil5n oficial a que se refiere la nota. 99. La opinilin con
traria es sostenida por Rey de Castro: "Para toda esa masa compuesta de prole
tarios y campesinos, abundan los calificativos deprimentes. Quien se refiere a 
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Tambi~n la clase obrera se surn6 a la revalorizaci6n de1 lo

pizmo y 1as glorias pasadas, pero por su misma potencialidad revo

lucionaria que le otorga su posici6n en las relaciones de produc

ci6n estaba siempre al borde de superar la estrechez del naciona
lismo. (106) 

La iglesia tiene que enfrentar a principios de siglo a1 lai

cisismo de los c1rculos gobernantes. Ya hab1a perdido en la rela

tivo al casamiento civil,en 1902 se establece un plan laico de 

enseñanza en las escuelas pfiblicas, en 1909 se presenta un proyec

to de ley sobre divorcio que no avanza por la inestabilidad pol1-

tica del periodo. En 1913 Monseñor Bogar1n contraataca intentando 

la formaci6n de un "Partido Cat6lico" pero los pol1ticos a quienes 
consulta responden que prefieren luchar contra el anticlericalismo 

al interior de sus partidos. En 1915 se funda el peri6dico y el mo

vimiento anticlerical "Prorñeteo" y poco despul!s se celebra eJ. l.er. 

Congreso Paraguayo del Libre Pensamiento. En 1913 las Damas Católi

cas piden al gobierno el restablecimiento de la enseñanza reJ.igio

sa en las escuelas. En 1919 se vuelve a presentar otro proyecto de 

ley sobre divorcio y el influyente y progubernamental "El Diario" 

est! a favor; "Bogar1n ataca diciendo que 'con la peste no se tran

sige' y recuerda las palabras de Leon XII sobre los 'peligros para 

las familias y la sociedad humana de verse precipitada en el abismo 

de la m!s completa disoluci6n que es el deliberado propósito de los 

socialistas y de los comunistas'"(l07) La situaci6n se agudiza cuan

do una joven acusa a un sacerdote de haberla seducido siendo una 

niña cuatro años atras, bajo esa situación "el lo. de diciembre 

de 1920, una manifestaci6n anticlerical organizada por el Centro 

••• su holgazanería, quien a su raquitismo, cual protesta contra su afición 
desmedida al alcohol; cual otro, en fin, condena sus pésimas ·constumbres y 
peores tendencias. Estos conceptos, así absolutos y radicales, no dejaron 
de llamarme la atención en los primeros días de mi grata residencia en el 
país y provocaron en mi espíritu una perplejidad, porque a la par que los 
escuchaba, y como para contrariarlos, esas mismas clases ofrecían constante
mente a mi vista manifestaciones inequlvocas de ener~ia, salud y hlbitos plau-
sibles" Rey de Castro op. cit. p.8 

104, Flecha, Victor Jacinto op. cit. p.42 
105. Magdoff, Harry "Ioperialismo sin colonias" en Estudios sobre la teoría 

del imperialisoo ERA México p. l76 
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de Estudiantes de Derecho, reuni6, se dice, unas 5.000 personas. 

Varios oradores hicieron uso de la palabra, en especial el sindi

calista socialista Rufino Reclade Milesi, el liberal Anselmo Jover 

Peralta y el col.orado Natalicio González ••• " (108). En febrero de 

1921 el Partido Cat6lico se presenta a elecciones y es v1ctima del 

fraude al igual que el Partido Socialista. En los pr6xL~os años 

el anticlericalismo decae, la le~islaci6n sobre divorcio no avanz6 

y llega a la presidencia en 1928 Jos~ P. Guggiari y como vicepre

sidente Emiliano González Nave ro mucho más afines a la iglesia. 

Entre las posiciones sociales de la iglesia está la pastoral 

de 1914 que lla:::i.a la atenci6~ ante la pobreza del campesinado, con 

respecto a los pudientes "sus intervenciones no eran más que lla

mamientos a la decencia ante la ostentaci6n de la riqueza frente a 

la pobreza de la poblaci6n .•• •c109). Para Gaona, "la Iglesia para

guaya incursionó en el terrer.o social obrero para oponer un dique 

al descontento de los trabajadores sometidos a jornadas de trabajo 

de sol a sol, sin una ley de ?rotecci6n y con salarios irrisorios" 

(110). Los trabajos de organización del campesinado iniciados por 

la UOP se enfrentaron "con la oposici6n de las autoridades pol1-

ticas, la Iglesia paraguaya y los latifundistas que constituyeron 

la "Santa Alianza" contra los derechos inalienables del campesino 

paraguayo"(llll 

V. OTROS ASPECTOS ECONOMICOS 

La pol1tica monetaria fue ca6tica durante muchos a~os. La 

teor1a del patr6n oro indicaba que una cierta cantidad de la mone

da nacional correspond1a a un ~onto en oro y que la convertibilidad 

deb1a ser lo más amplia posible por medio de un firme respaldo de 

106. "Nuestra situac1on de obre=os y explotados nos aleja completa::iente del 
sentimiento "parag:.zayista" que explota baja y mise:-ablemente la pre~sa servil, 
y sepan así, que Conde plantamos nt;.estra bandera c!e: guerra y redención enca:;-n.o.
cos en nosotros e: dolor de un p~e~lo o de todos los pueblos, sin Cistinción 
de banderas y sin =-is l~imites que el infinito ¡Vuestro patriotis=:<; nos asquea¡ 
Vuestra propaganda nos insulta¡ Pt"e<'sa burguesa¡ Prensa de bandidos¡ Plumas que 
putean alrededor del oro •••• " Comunicado de la LOM en apoyo a obreros albañiles 
en huelga Tomado de Gaona Incroducción ..... Tor-o II p.572 
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la moneda en oro. Sin embargo, este criterio no sólo era estrecho 

al impedir una mayor dinamización de la econom1a a través de una 

mayor emisi6n y gasto público, sino que adem&s no pod1a ser cum

plido ya que las periódicas crisis del sector externo reducián 

los ingresos portuarios, fuente impositiva principal de los go

biernos entonces, a los que no queda otro recurso que la emisi6n 

sin respaldo. "Nosotros quer1amo.s un régimen de conversHin en oro, 

y fabricamos papel moneda a capricho, desvisceramos la pobre eco

nom1a nacional con las emisiones inconvertibles. Nunca la historia 

ha revelado mayor contradicción entre la teor1a y la práctica, en

tre la intención y las obras"(ll2). Esta rigidez provocaba fuertes 

oscilaciones en el valor del oro ya que ante una balanza comercial 

favorable el valor del oro bajaba al negarse el gobierno a emitir 

m&s moneda; en la situación inversa el gobierno retiraba moneda de 

circulaci6n(l13) para impedir el alza del oro agravando aún más 

la situación. En esta situación colaboraba, como ya hemos visto, 

la especulación de los bancos, especialmente el De La República 

ligado a sectores exportadores. En una econom:ia tan ligada al 

comercio exterior, las oscilaciones del oro provocaban serios pro

blemas. 

En 1903 la emisi6n era de 34.500.000 pesos¡ en enero de 1916 

era de 125.000.000; en 1932 456.425.960 pesos. El valor del oro 

fue de 1641 en 1909; 1.264 en 1911; 2.042 en 1914; 2.743 en 1916; 

2.629 en 1918; 1.878 en 1919; 3.519 en 1921; 4.261 en 1923. 

En enero de 1899 se quemó el 25% del circulante para evitar 

la desvalorizaci6n pero a pesar de ello el valor del oro pas6 de 

700 a 900. El monetarismo ten1a fracasos ya en aquellos tiempos. 

107. Chartrain op. cit. pp.165-166 
108. idem p.171 
109. ídem p.174 
110. Gaona Introducci6n.... op. cit. p.88 
111. idem pp.187-188 
112. Eligio Ayala en 1922 tomado de Rivarola op. cit. p.304 
113. La ley 182 del 28 de enero de 1916 establece que: "La Oficina de Ca::ibios 

inutilizara semanalmente por el fuego el producido de un impuesto adicional a la 
importaciéin que se establecerá en la ley de Presupuesto General" Tomado de Nica
oio Xartinez Diaz La Moneda y la pol·icica Monetaria en el Paraguay tesis 
doctoral Asunic6n 1945 p.85 
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En julio de 1903 se dictó la ley ya comentada que pretend!a 

que el gobierno se quedara con la mitad del oro que obten1an los 

exportadores de yerba y cueros con lo que se lograr1a un respal

do en divisas para la moneda nacional. Pero la "revoluci6n" de 

1904 conducida por la oligarqu!a exportadora y el capital extran

jero derog6 la ley. En 1905 la caja de Conversi6n, creada en 1875 

y nuevamente en 1897 para sostener la paridad, ten1a que ser nueva

mente cerrada por falta de respaldo en "moneda sana". 

En enero de 1916 se crea la Oficina de Cambios a fin de fun

dionar como emisor y contralor de cambios; vuelve parcial~ente al 

régimen de 1903 al decretar la venta forzosa por parte de los ex

portadores del 20% del oro sellado que obtuviesen. En agosto asu

me la presidencia el antiemisionista Manuel Franco. En 1918 una 

abundante cosecha provoca la caída del oro, la Oficina es partida

ria de una nueva emisi6n, pero el presidente lo impide por lo que 

el cambio quedo oscilando segGn la especulaci6n. (114) 

En octubre de 1920 Teodosio González interviene en el debate 

'-- favor de una mayor emisi6n: " ..• una emisi6n de papel moneda des

tinada al fomento de la producci6n, abaratando esa herramienta de 

trabajo indispensable al trabajo que se llama CAPITAL, debe alcan

zar por lo menos, al monto del valor del volumen tributario y tran

saccional del pa1s en un año, calculado sobre el promedio de los 

6ltimos cinco años. Vale decir que, como en el Paraguay este vo

lumen se calcula bajamente por lo menos en 25 millones de pesos 

oro por año, la emisi6n debe alcanzar esta suma, o sea al tipo 

actual alrededor de 2500%, la suma de 625.000.000 de pesos de 

curso legal" (115), suma que González suger!a dedicar al fomento 

agr1cola, industria, edificaci6n, ferrocarriles, flota mercante, 

etc. 

El "recolector de peniques" ,como llaman a·-Fi"igio Aya la, 

mejor6 la situación: "La conversi6n total ha sido nuestra cons

tante aspiración, una imitaci6n del sistema bancario inglés vaga-

114. En su mensaje de abril de 1919 poco antes d~ su muerte, Franco afirma: 
"La Oficina -e Cambios, despu;;s de real izar esfuerzos laudables por detener el 
r·apido descenso.del oro, tuvo que abandonar la empresa cuando comprendió que 
sus fondos en papc1 no eran suficientes para conseguirlo, Ha suspendido las 
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mente presentado. No se ha comprendido hasta ahora que ella es una 

quimera irrealizable en un pa!s como el nuestro, aniquilado por la 

guerra, superlativamente pobre, desorganizado todav1a pol!tica, eco

n6mica y financieramente, sin capital, sin crédito suficiente, sin 

industrias, sin hábitos de previsión y de ahorro. se ha olvidado 

que hay algo que vale más que la conversión y que es el equilibrio 

monetario ••. ser!a imposible sanear nuestro régimen monetario sin 

la convertibilidad completa y solamente con vigorizar y perfeccio

nar la institución reguladora de la valuta (paridad j.c.), el co

mercio de las divisas". (116) 

Cuando la guerra civil llegaba a su fin, los precios del al

godón subieron a un nivel muy alto por lo que en abril de 1923 Eli

gio Ayala dicta la ley 550 estableciendo la emisión ilimitada para 

comprar las divisas que estaban ingresando. Por primera vez se es

tabiliza la paridad con relación al peso argentino que continuar1a 

al mismo nivel hasta el inicio de la guerra del Chaco en 1932. "Ha

b1a que fijar el tipo de cotización, a fin de mantener los precios 

remunerados para los agricultores; hab1a que hacerlo decidida y rá

pidamente para anticiparse a la depresión de la producción ••• Aflu

yO del extranjero una moneda mejor que la nuestra en busca del algo

dón. Surgió, pues, la necesidad de cambiar moneda extranjera por mo

neda paraguaya. La demanda acentuada se la hab1a de producir por 

ley económica elemental, su valorización, y esta valorización ha

bia de repercutir en una baja precipitada del precio del algodón, 

la que a su vez se hubiera traducido en la ruina completa de los 

productores". (117) 

Eligio Ayala trató de establecer en 1926 un Banco Central y 

u.., "peso paraguayo" que eliminara al argentino como moneda de cuen

ta en el Paraguay, pero el proyecto no logró su aprobación en el 

Parlamento. "En nuestro sistema monetario, pues, hay dos funciones 

••• expropiaciones de giros por no agravar la situación del comercio exportador, 
~ue ya sufre bastante con la baja del cambio v las dificultades del transporte 
fluvial"· Manuel Franco Mensaje ante las Cámaras Legislativas tomado de 
:i.:i_varoln op. cit. p.287 

115. Teodosio González "Disquisiones financieras" artículo publicado en 
~·El Diario" en octubre de 1920 

116. Eligio A:.·.'.lla Pn 192:? t1Jr:i~<lo de Rivarol.a op. cjt. pp.304-307 
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capitales que se influencian reciprocamente, y repercuten en los 

precios: la regulaci6n de la circulaci6n monetaria en el pa1s, su 

dilatación y contracci6n en proporción directa del movimiento de 

los negocios, su adaptaci6n a la expansión de la producci6n y la 

regulaci6n de las oscilaciones de la valuta. El ejercicio de cada 

una de ellas requiere un mecanismo propio, una instituci6n adecua

da regida por pricipios espec!fi~os. Ambas funciones pueden ser 

ejercidas por una gran instituci6n bancaria central y única de 

emisi6n. La ausencia de esta institución bancaria es una de las 

deficiencias más sensibles en el organismo eccn6~ico nacional"(118) 

Un fuerte porcentaje de los gastos público estaban dedica

dos a la defensa (20% en 1927). En los primeros años del siglo 

los gastos militares no pueden ser llamados de "defensa" en la me

dida en que eran producto de luchas internas entre las distintas 

clases y sectores. En las "revoluciones" victoriosas de 1904 y 1912 

el gobierno tuvo que asumir las deudas en que hab1an incurrido los 

rebeldes. Gaona da las siguientes cifras -tomadas de Carlos Narren 

(119)- de gastos en las distintas revueltas: "revolución de 1904, 

1.181.000 guaran1es; revoluci6n de 1911-12, 1.370.000; revoluci6n 

de 1922-23, 2.450.000. O sea un total de 5.001.000, vale decir una 

suma equivalente a 500.100.000 de pesos de curso legal del antiguo 

billete. Los cálculos del Dr.Teódosio González son aún mayores: 

'Los perjuicios de las revoluciones -dice- que los gobernantes del 

Paraguay se han servido clavar ~n la frente de esta patria desdi

chada, le han insumido alrededor de 680 millones de pesos de curso 

legal o sea, 17 millones de pesos oro'."(120) 

117. Eligio Ayala Mensaje al Congreso abril 1925 to:na.::c ¿.., Rivaroln o¡i. cit. 
pp. 307-308. Y estos criterios mas flexibles se impusiercr. cuando "Bajo la orie:-t
toci6n de t&cnicos ingleses y norteamericanos, a partir cie 19:5 se instic~yeron 
bancos centrales en nlll!!erosos países latinoamericanos. Dic~os bancos, cuyo fun
cionamiento estaba concebido en el cuadro del Gold Exchang~ Scandard, debería 
rnobopolizar la emisión de papel moneda, manipular la tasa ~e interés, realizar 
operaciones de mercado abierto y operar come último presta:::is:;;. .•• Lo que se te
nía en vista, esencialmente, era quitarle a los gobiernos ~: ooder discresional 
de emisión .•• Puesto que el control del banco cent~al estar!~"º manos de ~anees 
privados y de 1;1 comunidad de negocios en general, St• red1..:.c:~:i al mini~o la pr{:
slOn política. P.1ra fin.:lncinr sus gastos, el p0Jer públic0 ..:::e:>.:::-·ín obtener ~ 1 r~
cur.sos legítimo~;", rec.:iud.:,ndo itlpue.stt'>s, o a~t~L1:ido al !:H.'':1.":..?.¿,:; :it~ capit.:il€:0"'. ••• 
r·:n rnzón d2 l<l rip,idQ.._: qu~ t:lL-1~; in!".rodujerc;; C~1 t l .•·i.::,rt\~~· :"'.'--°"~ct..irio. COti~':":~~·.;-
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Pero a partir de la década de los veintes, y sobre todo a 

partir del gobierno de Eligio Ayala, los esfuerzos bélicos iban 

dirigidos a la preparación del conflicto con Dolivia que se acer

caba. Los gasto en equipos bélicos fueron de 107 millones de pe

sos que inclu1an 2 cañoneros de r1o, 14 aviones, ametralladoras, 

fusiles, bayonetas, cartuchos, etc. Además habían otros tipos de 

gastos. (121) 

Otro rubro muy grande entre los gastos del gobierno era el 

del servicio de la deuda externa que representaba alrededor del 

25% de los ingresos de exportación. En 1927 este rubro representó 

el 15% de los egresos del gobierno. 

La deuda externa que hab1a crecido en 1912 tras asumir el 

gobierno las deudas. del bando triunfante que alcanzaban 2.2 mi

llones de pesos oro, fue estabilizada bajo Eligio Ayala quien pagó 

deudas atrasadas en alrededor de un millón pesos oro, redujo la 

deuda interna y celebró el convenio Galeano por el cual afectaba 

los impuestos de exportación de la yerba mate y los cueros para 

destinarlos al pago de la deuda. Al finalizar 1928 la deuda externa 

era de 3.9 millones pesos oro (1 peso oro=l peso oro argentino= 

96.48 centavos de dólar USA). Casi el monto total de los emprés

titos hab1an sido mal utilizados, tanto los de 1871-72 que fue-

ron robados y desperdiciados, como los de 1912 usados para fines 

militares, muy poco fue utilizado con fines productivos. 

La corrupción gubernamental seguia en este periodo. Ya hemos 

citado el auge y las elevadas ganancias del Banco Mercantil cuando 

su presidente Juan B. Gaona fue también presidente del país. Tam

bién está el caso del ferrocarril que tras financiar la campaña 

rebelde de 1912 recibió, tras el triunfo de esta, un subsidio de 

250.000 pesos al mes. Muchos de los golpes militares (54.5% de los 

••• yeron a agravar las consecuencias de la cr1s1s en 1929. Las reservas moneta
rias agotaronse más rápidamente y la fuga de capitales se hizo a más bajo costo 
••. El Banco Central de la Argentina, creado en 1935, fue el primero en obedecer 
a una concepción original y en romper con los esquemas convencionales, que te
n:l'.an como supuesto implícito el funcionamiento del Gold Exchange Standart ••• " 
Furtado, Celso La Econom!a Latinoamericana S.XXl 13a. edición, México p.119 



117 

gobiernos caen por golpes) (122) son propiciados por ~~biciones 

personales de sus autores sin ningün objetivo de servicio. La co

rrupción flotaba ya por todas partes en el ambiente gubernamental. (123) 

CONCLUSION 

Durante esta etapa la extranjerizaci6n de la econom1a fue 

nuevamente un factor fundamental. El capi~al ingresaba al Paraguay 

en tiempos de plena expansi6n imperialista en ~reas en las que po

d1a obtener una ~asa de ganancia alta y, a la vez, adecuando al 

pa!s a las necesidades del capitalismo internacional convirti~ndo

lo en proveedor de materias primas baratas, con bajo valor agrega

do y tecnolog1a rudimentaria. :124) 

Los capitales extranjeros necesaria~ente deb!an re~itir sus 

ganacias a sus matrices siguiendo la 16gica del capital que invier

te buscando beneficios y no para hacer una obra de caridad. A este 

llB. Eligio Ayala en 1922 tOmado de Rivarola op. cit. p.JO& 
119. Warren, Carlos Emancipación económica americana Tomo XVIII sobre 

Paraguay 194& 
120. Gaona La Hegemonía .•. op. cit. p.33 
121. "Procediose a la ocupación militar del Chaco en forma racional, así 

CO!Do al progresivo aumento de la dotación de paz, a cedida que iban egresando 
nuevas promociones de oficiales de la Escuela Militar; inicióse la construc
ción de cuarteles, arsenales, campos de aviación y parques de guerra; se des
pacharon oficiales a Bolivia en carácter de agentes secretos .•. " Bray op. cit. 
Tomo I p.149 . Además"dictó (Eligio Ayala) el dec:-e:o 21.211 .•. que ••. con 
todo sigilo •.. estableció una educación militar del hcobre para~uayo, elemento 
especial que no se improvisa ••. " Vargas Peña, Benjaoín entrevistado por 
Seiferheld, Alfredo ABC Revista 

122. Manh, Liliana "Algunos aspectos de la evolución política en el Para
guay" Asunción s/f Ctro. Paraguayo de Estudios Sociológicos No. ll 

123. Escribe Aligio Ayala: "El fin político es ocu;iar un puesto en la adminis
traci5n pública y la única preocupación en el puesto es conservarse en él, au
mentar el sueldo y disminuir el trabajo. Todo se subordina al interés propio, el 
interés personal es el supremo criterio del bien y del mal¡ se simula la cien
cia, el patriotismo, codo, a veces hasta el desinterés •.• Todos descnnfían unos 
de otros. se maldicen, se calumnian, traicionan y se espían ... Sc cdian r.omo 
concurrentes, porque cada uno no busca ~~as que mayores ventajas en l~ política; 
se consideran como obstáculos o instru:::entos, no se sc~crtan sino cuando uno 
es el instrumento del o ero. Son enemigos o cómplices .•. tos partidos políticos 
en vez de ser útiles a la patria, utilizan a la patria: en vez de servir sanos 
intereses nacionales en el gobierno, hacen que el r.obierno les sirva a ellos .•• 
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respecto dice Eligio Ayala comentando las balanzas comerciale:; fa

vorables a partir de l.917: "Es verdad que estos datos acusan sola

mente la balanza de ccnercio y no la de cuentas. Pero es bueno ad

vertir que en Paragua::,• la balanza de cuentas no puede tener la mag

nitud de otros paises, y sobre todo en Inglaterra donde ella se 

destaca sobre la comercial. En nuestro pa1s las industrias de trans

porte internacional están muy poco desarroladas, la aplicación de 

capitales extranjeros es reducida, y, por consiguiente, se impor

tan pocos servicios. :.a afirmación vulgar de que gran parte de la 

riqueza =armada sale del pa1s en fon:ia de dividendos, intereses o 

capital, es exagerada •. 'las que las sumas remitidas quedan en el 

pa1s come capital fijo, como energ1a productora, y se diluyen en 

el organis.:no econ6mico en salarios y costo de materias primas" (125) 

Esto obvia..~ente no puede ser cierta si consideranos el alto nivel 

de extranjerizaci6n de la econom1a que se ha tratado de demostrar 

en este trabajo. La pre~unta fundamental en este aspecto es de si 

el capital internacional ten1a áreas de interés donde invertir, o 

en el caso de las empresas ya instaladas en el pa1s, reinvertir 

la ganancia obtenida a partir de la plusval1a generada por sus 

trabajadores. Y la respuesta es en lineas generales que no, ya 

que el tanino, la yerba y la madera, aunque pudieran tener ele-

vada ganancia, el monopolio de las tierras donde se produc1an im

ped1a a otras firmas ingresas a ese sector; además las empresas 

instaladas no expandieron sus plantas productivas, en el caso del 

tanino estas ten1an una capacidad productiva mayor de lo que el 

cártel les autorizaba a producir. En el caso de la carne, sólo apa-

••• los gobernantes los c=;iran, los "oposicionistas" se venden. Así se cree 
asegurar la tranquilidad de todos: con prostituir todos les partidos pol!ticos" 
Tomado de Almada op. ci~. p.68. A su vez Bray afirnia: "No tardé en hacerme 
cargo ••• que quien lo~raba sobresalir en aquel ambiente de incurable mediocridad 
estaba condenado sin reoedio a un ostracis:::o colindante con el recelo y la in
quina. Tan sólo los caren:es de toda personalidad propia vivían tranquilos ••• " 
en op. cit. Tomo I p.145 

124. El capital extranjero, por lo tanto, no solo desnacionaliza la econo
mía, sino que además contriouía a su defornación al ubicarse en productos de 
exportación, "en productos estatrégicos para el desarrollo de las econom!as 
metropolitanas y no en los que mas interesarían para un desarrollo relativa
mente cohesionado de los países anfitriones" Agustión Cueva op. cit. p.98 
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reciO una planta m~s pequeña con capitales paraguayos y argenti

nos. No sepod1a pensar en inversiones extranjeras para el mercado 

interno pues este era muy pequeño, y con el capital extranjero fun

cionando en gran medida como enclave y con bajos salarios, tam!;'·Oco 

pod1a aumentar por este lado(l26). En otras exportaciones como el 

algod6n y el tabaco, el capital no pod1a competir con la peque~a 

producci6n mercantil. El resulta~o fue que no hubo nuevas áreas de 

inversí6n para el capital extranjero que pudieran seguir estim•.:lan

do el patron de acumulaci6n seguido hasta entonces. (127) 

El polo "capital extranjero" del patr6n de acumulaci6n r.o 

ten1.a buen aspecto en cuanto a su futuro, poniendo a todo el sis

tema cerca de la crisis. "As1 como la oligarqu1a necesita del ca

pital extranjero, debido a su incapacidad hist6rica de promover el 

desarrollo nacional, la existencia de la oligarqu1a es la condici6n 

de la actuaci6n del capital extranjero". (128) 

Era esencial iniciar un proceso de acumulación en el agro a 

fin de que la separaci6n del productor de la tierra, la prole~ari

zac i6n agr1cola, y la elevaci6n del nivel de vida del campesin·o que 

sobreviviera al proceso, estimularan la demanda interna y, por lo 

tanto, a la industrializaci6n. Pero se opon1a a ello la desigual 

distribuci6n de la tierra; el hecho de que un gran porcentaje de 

, .•. Diaz de Arce da algunas cifras de la penetración del capital extranjero: 
"Para citar algunas cifras, desde 1913, 68 compañías angloargentinas pose:::'.an 
10 millones de hectáreas en el Chaco 3oreal dedicadas a la ex~lotación ganade
ra y maderera (incluido el quebracho) y los primeros frigoríficos funci<r~ban 
como simple prolongación de los existentes en Argentina •.• Aunque las inversio
nes inglesas no superaban los 16 millones de dólares -3 millones las nor~eame
ricanas- , el país se encontraba en las mismas manos que dominaban el resto del 
Plata" op. cit. p. 96. "En 1939 se claculaban las inversiones extranjeras 
privadas en unos 150.000.000 millones de pesos oro sellado, repartidos e~rre 
un 304 de capital argentino, 25% de capital ingles, cuyas casas matrices tienen 
sus asientos en Buenos Aires, un 20X de capital norteacericano, un 15% a:emán y 
un 107. de capital perteneciente a otras nacionalidades" Gac,na La Hegeaonía ..• 
op. cit. p.26 

125. Eligio Ayala Tomado de Rivarola op. cit. p.297 
126. Ademas los obreros y empleados de las tanineras que por su nÚll!erc podían 

constituir un mercado importante para la economía, tenían vedado el lib=e co
mercio, convirtiendose en clientes obligados de las tiendas de las compa:iiías. 
Esto se convertía en otro punto de fricción entre la burguesía interior {desti
nada al mercado interno, nacional o extranjera), ansiosa :nor colocar Se!.~ pro
~uctos en los dinámicos puertos tanineros, y el capital extranjero de e::iclave. 
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los campesinos no fueran propietarios de la tierra que cultivaban 

y por la cual deb1an pagar una renta que obstaculizaba la acumula

ción; la existencia de comerciantes intermediario que se apropia

ban de una gran parte del posible beneficio; la insuficiencia de 

las v1as de comunicación y el alto costo del flete de los monopo

lios del transp.orte; y las "revoluciones" a las que debia contri

buir con carne de cañón y alimen):.os "voluntaria" y gratuitamente. 

La acumulaci6n por la via "farmer" estaba cerrada por estos moti

vos y la njunker" por el hecho de que los terratenientes encontra

ban m~s sencilla y menos riesgosa la ganaderia extensiva y en la 

agricultu=a el rentar las tierras obteniendo asi un porcentaje de 

la producción sin ningún riesgo, inversión, ni contratación de 

fuerza de trabajo. El uso de la fuerza de trabajo asalariada que

daba reducido, y en infi.~a proporción y salario, a la ganadcria. 

La baja acumulación en el agro determinaba a su vez, altas tasas 

de emigración. Natalicio González calculaba en 1939 que 300.000 

paraguayos hab1an ido a la Argentina en los últimos 30 años. 

Sin embargo, los sectores más interesados en el fortaleci

miento del mercado interno que en el externo, la pequeña y media

na burgues1a, la clase obrera, el campesinado (que con el auge 

del algodón a partir de 1923 acumulaba mayor poder al interior de 

la sociedad civil) y los "sectores medios" pugnan cada vez con 

mayor poder por una v1a "farmer" a través de una distribución de la 

tierra, por la intervención del estado en la economía, la protec

ción de la industria nacional, el cese de las concesiones omnirnodas 

al capital extranjero, etc. En resumen por modificar la via reac

cionaria de acumulación capitalista por una "moderna". 

127. "El efecto multiplicador de las inversiones en la ganadería ••• no se extendió 
a los demás sectores de la economía nacional sino que fue re~bsorvido en forma 
de dividendos por la Liebig's. IPC y South Acerican Land and Cattle Co., prin
cipalmente, enviando estas a sus casas matrices los fondos correspondientes y 
empleando el remanente para a:::ipliar su propio activo en equipos, estancias y 
facilidades accesorias ••• No debe tomarse este como caso único: lo mismo sucedió 
con la actividad maderera, con la explotación de los yerbales y del tanino, con 
los transportes, todos dominados netamente por firmas extranjeras que rindieron 
beneficio para sí y poco para la población en su conjunto, a un costo elevado en 
uso de recursos naturales y cano de obra nacional" Miranda op. cit. pp.156-157 
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Esto provoca la asunción a la presidencia de Eligio Ayala y 

el que ~ste intente disminuir las tensiones sociales a trav~s de 

medidas como la nueva legislación agraria, la mejora de la pol1-

tica monetaria, de la legislación obrera y la electoral, etc. Sin 

embargo, esta "modernización" del pa1s no se salia del marco oli

gárquico. Ya hemos citado las palabras elogiosas de E. Ayala hacia 

el capital extr.anjero(cita 125) y su politica de no intervenir en 

la econom1a y tampoco contraria a la gran propiedad. 

El proyecto de Ayala significaba una posición mucho más avan

zada que la de los anteriores gobernantes y en efecto dejó al pa1s 

en una posición mucho mejor para enfrentar la guerra. Si.n embargo, 

este proyecto ten1a limites precisos en la medida en que no cues

tionaba a las propiedades de los latifundistas, la expoliadora 

función del capital extranjero y, en definitiva, la posición del 

pa1s en la división internacional del trabajo. Sin afecta los inte

reses terratenientes y de los enclaves extranjeros no se pod1a 

desarrollar el mercado interno y no se podia unificar a las clases 

interesadas en ~ste en torno a un proyecto de industrialización que 

no pod1a funcionar sin la movilización de estas clases en auge. 

Serán estas entonces las que, contando con un mayo~ poder, 

pugnarán por llegar al control del poder estatal para impulsar su 

proyecto de modificiar la modalidad reaccionaria de acumulación ca

pitalista a una progresista, aprovechando para ello la profunda 

=risis de causas internas y externas que debilitan al bloque oli-

3árquico. La internas provocadas por la oposición cada vez mayor 

de todos los sectores no ligados a la oligarqu1a hacia el patrón 

je.acumulación; y las externas por la brusca baja de las exporta

ciones que har1a su aparición a partir de 1929 y por la guerra con

tra Bolivia. 

128. Bambirra, Vania op. cit. p.130 
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CA?I'ruLO TERCERO 

LA CRISIS, LA GUERRA, LA REVOLUCION Y LI\ CONTRARREVOLUCION (1919-1937) 

No podrln resolver (los dirigentes tradicionales) por 
mas que lo pretend.:in las cuestiones que plantea. la cstru<·
tura precnpitalista de nuestra econorn!~1~ ni menos las re
lativas a la penetraciGn imperialista quP cstl, en cierto 
modo, en la base misma de su cxistenc:ia y dP ~u politica. 
Porque, por definici5n, son grup0s que c~t5n al ~~rvici,, 
de intereses minoritarios. ¿cGmo nodr~n, por ejemplo. r~
solvcr adecuadamente, en bien de las masns. que cunstitu
ycn ln auténtica n3ción, el problema. del sist~~a rentísti
co o tributario, estructurado por ellas en detrimento de 
las clases popul~res; el probl~ma dr los salarios, tan 
estrccham.,nt" ligado a los intc>reses del capitalismo inva
sor; el problema de la tierra, cuyos poseedores principa
les forman el meollo soci3l de esas agrupaciones, proble
ma vinculado al prohlema de liberación y dignific3ción del 
campesino; la cuestión. en fin, de la ín<lustrialización, 
que ha de basarse, no en el provecho del capit3l, sino "n 
bien del trabajo y de la sociedad? 

ANSELMO JOVER PERALTA (1) 

I. LA CRISIS ECONOMICA 

Durante estos años hay una persistente baja en el coeficiente 

de comercio exterior de los pa1ses industrializados y a la vez un 

deterioro continuo de los precios de las materias primas en rela

ción a los precios de las manufacturas. Este hecho se suma a las 

crisis periódicas para provocar mofificaciones en el patrón prima

rio exportador de los pa1ses de Am~rica Latina. Así, durante la re

cesión de 1873-74 el comercio mundial disminuy6 en un 5%, en la de 

Ul83-84 en un 4%, en 1890-91 en O. 5%, en 1907-1908 en 7% y en 1929-

1931 en un enorme 40%. (2) 

Las crisis reduc1an los ingresos en divisas y la capacidad 

de importar provocando devaluaciones e inflaci6n que constitu1an 

un estimulo a reemplazar los bienes anteriormente importados por 

los de producción nacional. Tambi6n las guerras mundiales provoca

ren esto al disminuir los buques disponibles para el comercio ex

terior. 
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Para Concepción Tavares no es una sola crisis la que desen

cadena el proceso ya que la incapacidad de importar provocada en 

ese momento reduce las posibilidades de importar bienes de capi

tal necesarios para realizar la sustituci6n de importaciones.Debe 

ser por lo tano una serie de crisis periódicas y la depresión ge

neral y paulatina del sector exportador. En efecto, en el Paraguay 

se daba una paulatina depresión del sector exportador y hubo una 

serie de crisis que coincidieron con las crisis del capitalismo 

mundial (1907-1908, 1920-21 -cuando la exportaci6n de carne pas6 

de 2.580.125 pesos oro en 1919 a 629.207 en 1920 y quebraron los 

bancos Mercantil y el De Espafia- y a partir de 19291 que provoca

ron continuas devaluaciones e inflación tal como ya lo vimos an

teriormente. 

Ya en 1928 en su Memoria correspondiente al a~o anterior el 

Ministerio de Hacienda a:'irmaba: (3) 

Otro signo característico de la situación universal es el crecimiento 
de las barreras aduaneras, con tarifas siempre m5s altas. Los primeros c3usantes 
de ello fueron la guerra (europea) y la subsiguiente inflación monetaria. La 
guerra alteró de golpe las lineas generales de la división internacional del 
trabajo .•. La aparición despues de la paz de nuevos Estados acentuó la tenden
cia hacia la implantación de industrias propias .•• Y como las condiciones que 
permitieron la implantación de industrias en nuevas localidades fueron tran
sitorias, las tarifas protectoras aparecieron como el único cedio para preve
nir una nueva distribución del capital y del trabajo. 

La evoluci6n del comercio exterior en esos a:ios medido en 

miles de toneladas fue el siguiente: ( 4) 

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Imp. 126 123 122 B9 71 74 102 113 

Exp. 269 246 214 204 162 162 162 158 

"J;:l volumen de las exportaciones fluctuó grandemente; se ex:

portaron 5.8 millones de kg. de madera en 1928 contra 1.4 millones 

de kg. en 1929 y 1.0 en 1930; carne conservada en esos mismos re

gistr6 5.3 millones, 4.5 millones y 3.5 millones de kg. respectiva-

l. Jover Peralta op. cit. Tomo 1 p.70 
2. Bayko, A.L. EKpansión del imperialismo y crisis de la vía capitalista de 

desarrollo Edit. Progreso Moscú 1977 
3. tomado de Miranda op. cit. p. 186-187 
4. Gaona La Hegemonía.... op. cit. p.17 
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mente; extracto de quebracho baj6 de 57.8 millones de kg. en 1928 

a 41.3 millones de kg. en 1930. El único producto cuyo volumen ex

portado aument6 sensiblemente fue el algod6n que pas6 de 2.4 millo

nes d kg. en 1928 a 3.5 millones de kC)'. en 1930". (5) 

No s6lo disr:iinuyeron los volúmenes f'í.sicos sino también los 

precios. El preside,1te GuC)'giari afirrn5 en su mensaje de abril de 
1930: (6) 

El año 1929 fue muy agitado para nosotros. Se produjeron en él muchos 
sucesos que necesariamente habrían de imprimir sobre nues~ro desarrollo econó-· 
mico la marca de la adversidad ••• La producción económica general. .• la produc
ción para el mercado interno no ha experimPntado ninguna disminución. Al con
trario, la de varios y de los más importantes productos agrarios se ha dilata
do en proporciones alentadoras .•• La producción exportable.ha sido menos afortu
nada este año que los anteriores. Esta suerte que deploramos sobremanera, no 
es en todo, imputable a las condiciones propias del Paraguay .•• El factor más 
grande de la depresión de nuestras exportaciones fue la baja de los precios, una 
de esas reacciones casi incontrolables que a veces nos llegan del exterior .•• 
El año 1929 se caracterizó por una baja sucesiva y continua de los precios de 
nuestros productos ••• 

Reci~n en 1942 se logr5 alcanzar el nivel de exportaciones 

logrado en 1928. La cotizaci5n de la moneda que habia estado mante

niendose relativamente estable desde 1923 empez6 a seguir el peso 

argentino en su caida. 

En el marco de lo poco que se ha escrito sobre la econom1a 

paraguaya escasean aún más los estudios sobre los efectos de la 

Gran Oepresi6n. Para Miranda: (7) 

Contrariamente a la iniciación de un proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones en Colombia, Perú y la acentuación de dicho fenó
meno en Argentina, Chile, México y Brasil por efecto de la Gran Depresión, en 
Paraguay no hubo tal cosa. Las importaciones principales eran tejidos de al
godón, productos farmaceúticos, gasolina y otros derivados del petróleo, hie
rro en barra, harina de trigo, caminones y automóviles, aceite comestible y 
aceite industrial. En alguno de estos rubros pudo haber comenzado a sustituir
se las importaciones por producción domestica. Pero el mercado inteuno estaba 
en condiciones de absorver una cantidad demasiado pequeña de manufacturas por 
la escasa población y el bajo poder adquisitivo de la mayoría de ella, de modo 
que no hubiese sido posible la competencia con los productos venidos de Argen
tina. Salvo que se erigieran barreras tan altas que en último caso distorsio
narían totalmente el comercio en ambos sentidos. Segundo, no había en el país 
suficiente capital y faltaba la calificación empresarial para iniciar las in
dustrias, de modo que esta ni se intentó. Tercero y más importante es que el 
sector externo de la economía era pequeño y no logró afectar las actividades 
productivas de la población rural en general, que era la nas numerosa, por su 
carácter autosuficiente y aislado de las fuerzas del mercado internacional. La 
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Gran Depresión no tuvo aquí una repercus1on similar a la que se dio en otros 
pa!ses del continente por la limitación estructural del mercado interno y el 
bajo nivel del ingreso ..• 

Es cierto que en Paraguay no se dio un proceso de industria

lización al nivel que se dio en otros países latinoamericanos, pero 

la crisis sS: tuvo efectos importantes. Personalmente no estoy de 

acuerdo con la posici6n de Miranda con relaci6n a la causa tercera 

(B} y "más importante". considero que el sector externo era grande 

en relación al sector monetarizado de la economía -por eso la ecc

n=ía paraguaya era tan sensible a las crisis internacionales- y 

en torno a ~l se nutría el sector dominante;ademtis la contracción 

del sector externo afectaba al numeroso sector rural a través de 

productos corno el algod6n, tabaco y petit grain destinados fun

da;:::entalmente a la exportaci6n. Los efectos de la crisis externa 

no hay que buscarlos tanto en los efectos puramente economicistas 

(falta de divisas, incapacidad de importar, sustitución de importa

ciones, etc.) sino en los pol1tico-econ6micos ya que las crisis 

modifican el poder de las clases, su relación y su lucha. En este 

sentido se agudiza la decadencia de la oligarquía exportadora, y 

las clases opuestas a ella se lanzan con nuevos bríos en su con

tra demandando una reforma agraria (para eliminar la primera causa 

citada por Miranda) y la participaci6n del estado en la economía 

{para eliminar la segunda). Veremos esto con más detalle en la par

te dedicada a la crisis política. 

Analizando la sustitución de importaciones y la industriali

zación, vemos que la importaci6n de maquinaria tiene una ligera 

te.,dencia al aumento, en tanto que la de productos f&cilmente sus

ti~uibles tiene tendencia clara a disminuir. (9) 

IMPORTACION 

1926 1929 

HB181 525769 

DE MAQUINARIA Y ENVASES PARA LA INDUSTRIA (en pesos oro) 

:S. Miranda 
6. Tomado de 

1936 inédito 
7. Op. cit. 

1930 1931 

410254 340960 

op, cit. pp.190-191 
Masi, Fernando y otros 

p.2 
pp.191-192 

1936 1937 1938 1939 1940 

395497 572473 530625 429250 859468 

Análisis del movimiento de febrero de 
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PROPORC ION DE IMPORTACIONES DESTINADAS A BIENES DE CAPITAL (10) 

1926 1929 1937 1938 1939 1942 1943 1944 

16.6 20.6 14.6 14.8 16.6 10.4 13 10.9 

1945 1946 1947 1948 1949 1950 

18.7 15.0 20.4 20.l 27. 7 20.6 

Adern~s dentro de lo que se considera bienes de capital au

mentaron su participación los equipos agr!colas e industriales y 

disminuyeron los materiales de construcción y equipos de transpor

te y comunicaciones. 

IMPOR'rJ\CION DE PRODUCTOS SUSTITUIBLES 

Aceite 

Muebles 

Otros 

Aceite 

Muebles 

Otros 

1926 1929 1930 

255.770 

4.458 

175. 298 

1937 

37.014 

2. 864 

80.922 

378.104 

15.016 

156.179 

1938 

48.105 

2.504 

48.460 

350.674 

7.608 

146.962 

1939 

35.007 

l. 278 

41.876 

(en pesos oro sellado) (11) 

1931 1936 

197.691 10.913 

5.251 2.214 

91. 755 34.212 

1940 

52.337 

4.404 

48.598 

La industria destinada a la exportación cae considerable

mente, la producción de tanino medida por el valor agregado se re

dujo en 57% entre 1926-29 y 1949-50, la de frigorificos en el mismo 

periodo se redujo en 31.6%. Al mismo tiempo aumentan considerable-

S. Es obvio que tampoco estoy de acuerdo con la forma en que están planteadas 
las dos·primcras razones. La pcquciiez del mercado interno y la falta d8 capital 
son reales pero son sólo expresione~ fenoménicas de la relación de clases que 
las explican. Así el mercado interno es pequeiio funuame~tnlmentc por la explota
ción a que es sometido el campesinado por terratenientes y el capitdl comercial .. 
Con respecto a la falta de capital, esto es relntivu. EK1sten abundantes exce
dentes en ma11os del capital co~ercial, terratet1icnte~ y la b\1rgt1csfíl exterior 
que surgen de la i:xplotaciún rle C.:1."Tipesinos, ohrcros de 1 ;is taninera~ y los 
11:nensú", sin embargo un;! m""inir.t3. péP''te dC' est'Js excc-ric11tcs asu:iic:n la forr:in t.lr 
capit.::il (es <lt::!..:ir 5¿ !.•:inviertc·n en !;1 corn-~r.::1. de <:2;;it:2J r:on5tante -maquina-
r1..t y m:lteria::; pri~~-J;:;- ·" C'~1pi~:.1l varL1hle-ftu..:1z;~ 1.h.: ~·t.·1"'·'_io-} d 0_•nt1·u dl'l p:_:í~. 
l.:t mayor parl.f' <l,_, t l'XC1;·JenL1..~ :~~ ,_·ry:-1vicrtc c>n c¡'""..·u;.,,, ·-,u11t.uilrio, z, •·r~ d1:1cro 
J~·stinaJo a 1.:i 1·.-~pt'\.u!aci(~n, o L·r' '..:.-;p~tal (con~:,::.:.?:l.ti.' -!;1.-:ihl1•l pvro r·11 ''t r: 
p:iises flllt:' con u:-: :r::;_:rc:t,'.u iut.'·rac r.·.;i·;t"''f hiit.:C'~1 l:~ Ír'.'.'l_r~-: ·('11 PiiL; rt·nt·1b1,., 
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mente las industrias de hilanderia, tejedur!a, vestuario y materia

les de construcci6n -destinadas al mercado interno- ngracias a la 

protecci6n aduanera originada en las dificultades de cambios"(12). 

·se mantiene estancado el volumen de transporte entre 1926-29 y 

1949-50, el del ferrocarill pas6 de 122.3 a 125 miles de toneladas 

fluvial baj6 de 740.7 a 699.7 miles de toneladas; es de estimar 

que el volumen de carga para .exportaci6n-importaci6n bajó mientras 

que el comercio interno aument6 ligeramente. Todo esto nos muestra 

claramente el debilitamiento del bloque oligárquico y el fortale

cimiento de la burguesia interna dispuesta a modificar el patr6n 

de acumulación. 

También contribuian a la crisis y a la contracci6n de la 

capac;idad de importar, los <"fastos militares que empezaron a subir 

r&pidamente, en especial después del ataque de Rafael Franco, quien 

ser1a presidente tras la revolución de 1936, al fortín boliviano 

"Vanguürdia" el 5 de diciembre de 1928 que provoc6 u:rn desordenada 

movilizaciOn militar. (13} Sólo la importaci6n de balas pas6 de 

42.528 pesos oro en 1929, a 291.823 en 1930 y a 195.322 en 1931. 

Los problemas de delimitación de la frontera con Bolivia en 

la región del Chaco se remontan a la poca precisión con que los 

limites ha~!an sido establecidos durante la colonia debido a la 

poca importacia económica de la región. El primer incidente se 

produce en 1852 cuando un diplomático boliviano protesta ante las 

delimitaciones de límites en el tratado argentino-paraguayo. El 

primer choque se da en 1885 cuando los paraguayos desalojan a los 

bolivianos de Puerto Pacheco fundado por los últimos. A principios 

de siglo los bolivianos inician una pollea de"penetraci6n silencio

sa" en el Chaco. El vicepresidente Manual Dominguez al pasarse a 

las filas rebeldes en 1904 declara: "t:o h"ly que olvidar que con 

un vecino tenemos una cuesti6n de lf~ite! y entiendo que los me

jores tratadcs se celebran dcsplc.:aqando le?.s fuerz.:is''. Lt?. dclimitn

ci~an de los lirn~tes se aplazaba y le~ b~l~vianos seguian avanzando. 

la g:~c::-l-¿t era f¿'\ta l, Rcct ::1 pl:i~c si. e 1 l\:u-.1.gu:-.y seguía dejan

do h3ccr, o en el i11mctl~ato si ¿1ctu~b~. s6io dos cve~tualidadcs 

.:. lll ii1Sti:1l.:i.~i'-OI't de Bolivia en Vi.} l.:. f'..:"J'~·e:?. r o J..:¡ e:s:::c:--itártC.:l rcnu:-i-
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cia de Bolivia a sus pretensiones y a la ocupaci6n ya efectuada. 

Puede verse cuan pocas probabilidades de realizarse tenian estas 

dos hi~Otesi.s" (14). Además de que ambos paises no estaban dispues

tos a renunciar a lo que consideraban suyo, tampoco las compañias 

angloargentinas ubicadas en el Paraguay estaban dispuestas a arries

gar sus millones de hectáreas. Del otro lado, la Standard Oil, que 

en 1920 hab1a obtenido del gobierno boliviano 3 millones de hectá

reas en concesi6n para prospecci6n petrol1fera, deseaba conservar 

y ampliar la zona que consideraba rica en petróleo. Durante la 

guerra la Standard Oil compr6 a Bolivia esos terrenos ayudándole 

as1 en sus esfuerzos bélir.os. 

Esto hizo que muchos consideren ya desde aquellos años al 

petr6leo como la causa de la guerra y a la Standard Oil como la 

compañia que la impulso al desear un puerto sobre el rio Paraguay 

para exportar el petróleo. En una Conferencia Obrera por la Paz 

llevada a cabo en Uruguay para tratar de detener la guerra, las 

delegaciones de la UOP, de Argentina, Brasil y Bolivia hablan de 

"la guerra que vertiginosamente preparan los imperialismos yanqui 

e inglés, calculada y sistemáticamente con fines de explotaci6n 

econ6mica y predominio pol1tico, especialmente en el afán de mo

nopolizar los yacimientos petrol1feros de América"(l5) 

Otra causa no muy citada es la de la crisis que conmov1a a 

ambos pa1ses y en la cual se movia a sus anchas una pequeña bur

gues!a que llevaba como bandera un nacionalismo beligerante y 

chauvinista. Informaba el presidente boliviano al Congreso en 1931: 

"La crisis ha caido sobre Bolivia con un rigor extremo. Es lamenta

ble trazar sobre esa base un programa de administraci6n pública. 

La medida del desastre está expresada por las cifras de nuestra 

renta pública, la renta semestral que llega a 24 millones, ha des-

9. El siguiente cuadro fue tomado de "Paraguay. Asesoría Técnica Aduanera" 4 
tomos de importaciones entre 1926 y 1940. Las cifras se obtuvieron sumando los 
parágrafos 536, 630, 635, 644, 645, 646,647,649,656, 684 y 700 
10. Tomado de Taboada, Edgar "El desarrollo económico del Paraguay" Cepal 
Santiago de Chile 1953 p.141 
11. igual fuente que cita 9. Otros incluye quesos, leche, arroz, jabón, polvos 
fncinl~~, naipes, pafiuelos, ponchos. s&banas y zapatos 
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cendido a poco más de 11 millones en el primer semestre de este 

año ••• Hay ciertos servicios públicos, tales como el ejército y la 

polic!a, que no pueden atrasarse sin peligro manifiesto •.. "(16). 

•Frente a una situación que algunos autores consideran como el 

inicio de una situación revolucionaria en Bolivia, las clases 

gobernantes de aquel pa1s no encontraron mejor solución que pro

poner un proyecto de expansi6n territorial como forma de eludir 

la resoluci6n de los grandes problemas que enfrentaban. 

"En el marco geográfico de la ubicación de Bolivia en el 

continente sudamericano caracterizada por fronteras con los paises 

de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile (y Perú) era evidente para 
·---.....--· 
las clases dominantes bolivianas que el eslabón más débil era pre-

cisamente el Paraguay .•• "(17). Aunque en esta última cita se da 

una idea de la crisis boliviana, se olvida la crisis en Paraguay 

y tambil!n su "situaci6n revolucionaria". 

Creo que no existe una causa única, la idea de guerra inter

illlperialista surgió más bien como trasplante mecánico del análisis 

marxista de la Primera Guerra Mundial. Ninguno de los dos pa!ses, 

ni las grandes compañ!as extranjeras ubicadas en ellos pod!an re

nunciar voluntariamente a una gran extensión de tierra rica en pe

tr6leo al norte y en recursos forestales y tanineros en la zona 

cercana al r1o Paraguay. La situaci6n de aguda crisis por que atra

vesaban ambos pa!ses fue el desencadenante de una situaci6n explo

siva que hab!a sido postergada por varios años. 

I.I. LA NUEVA RELACION CON ARGENTINA 

Argentina s! pas6 por un proceso de sustitución de importacio

nes debido a que ya contaba con una primera fase de industrializa

ción, cierto mercado interno y aunque golpeada por la depresión 

mundial, lo fue en menor medida que otros paises por ser sus pro

ductos de exportación de elasticidad ingreso baja 7 por ser la ofer-

12. Taboada, Edgar op. cit. p.37 
13, Dice Bray refiriendose al ataque a "Vanguardia": "Verdadero malón de in

dios, porque otro calificativo no cuadra en réalidad al h~cho de atacar a man
salva una posici~on enemiga, incendiarla, dar wuerte a la mayoría de sus defen
sores y luego replegarse ... " op. cit. p. 23 
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ta de trigo elástica por ser de ciclo anual(lB). Esto deja a la 

Argentina con cierta capacidad de importar bienes de producción 

con los cuales llevar adelante el proceso de industrialización

sustituci6n de importaciones. 

En Argentina, entre los censos industriales de 1914 y 1935, 

"se puede advertir un importante incremento de la fuerza motriz 

••• desde 16 H.P. por establecimiento hasta 50.2 ••. La producción 

unitaria por establecimiento~ por obrero y por salarios, señala 

aumentos con respecto a 1914, de 45.000 a 85:000 pesos; de 4.700 

a 6.600 y de 4 a 4.7 respectivamente. Desde el punto de vista de 

la producci6n, las materias alimenticias representan el 37% (en 

1914 eran el 48); le siguen los textiles con 15.6 {era el 18), 

luego maquinarias y vehfculos con 6.7 y fábricas de electricidad 

con 5.6%"{19). Tras el proceso de industrialización argentino, este 

pa1s empieza a proveer al Paraguay de refrigeradors, cocinas, pro

ductos qoímicos y farrnaceúticos, acumuladores, motores, etc. Así, 

en 1938 Argentina proveyó al Paraguay con el 38% de sus importacio

nes dejando atras al Japón (15%0, Alemania (11%), Reino Unido (10%) 

y los Estados Unidos (10%). Los saldos canerciales entre Argentina 

y Paraguay tradicionalmente favorables a este país sufrieron un 

cambio a partir de 1933. A~ lo vernos en el siguiente cuadro expre-

sado en miles de guaraníes. (20) 

AAO 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 

SALDO 13752 14124 14866 4454 5267 6023 7257 -401 

ARO 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 

SALDO -3393 -3925 -1587 -4572 -4254 -3171 -7163 -7189 

El siguiente cuadro nos muestra la participación de Argentina 

14. Chartrain op. cit. p.202 
15. Gaona lntroducci~on •.•. op. cit. p.219 
16. Daniel Salamanca tomado de Rivarola op. cit. p.363 
17. Lara, Jorge op. cit. p,75 
18. "En Argentina la reducci5n del quantum exportado va acompañada de una 

recuperaci5n. significativa de los términos de intercambio" Furtado op. cit. p.75 
19. Ortiz, Ricardo op. cit. p.576 
20. Pedretti, Carlos Las nuevas relaciones econornicas entre·Paraguay y Argen

tina 19~3 p;21 
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en las • importaciones paraguayas de leche, queso, jabón , pol
vos cosméticos, clavos, refrigeradores, medias y ponchos.(21) 

1926 1929 

6.6% 4.7 

1930 

5.9 

1931 

11.7 
1936 

43.7 

1937 

35.5 

1938 

18.5 
1939 

33.9 

1940 

50 

Pero la sustitución de importaciones no s6lo abarca produc-
tos industriales. "En 1928 y nuevamente en 1931, el gobierno alent6 

el cultivo de Yerba Mate en el territorio de Misiones poniendo a 

producir tierras del estado con el entendimiento de que el 75% de 

ellas deb~ian ser utilizadas para Yerba Mate"(22). Poco después 

hab1a sobreproducci6n: "En septiembre de 1935 fue creada la Coroi-

siOn Reguladora de la Producci6n y Comercio de la Yerba Mate con 

autoridad para limitar la producci6n y controlar el mercadeo, a 

pagar subsidios a los productores •.• y a mejorar la situaci6n del 

mercado. Al mismo tiempo para "desalentar la nueva producci6n, se 

:impuso un impuesto de 4 pesos sobre cada nueva planta cultivada ••• "(23) 

Pero no sólo la yerba es afectada por la sustitución de im

portaciones de Argentina. "Desde lejanos tiempos, el Paraguay se 

destacaba en la Cuenca del Plata como pa1s proveedor de excelente 

~erba mate, sabrosas naranjas, buenos tabacos y excelentes maderas. 

La Argentina era el mercado natural y casi Gnico de tales productos, 

que representaban los principales renglones de la exportaci6n para

guaya y caracterizaban una especialización regional. Pero cuando 

la pol!tica de un nacionalismo econ6mico tal vez excesivo adquiri6 

gran amplitud en la Argentina y se foment6 en ella el cultivo de 

la yerba mate, del tabaco y de los citrus al amparo de diversas me
didas protectoras, la importacia de aquella especializaci6n fue 

decreciendo hasta anularse casi •••. "(24) 

"La Argentina, antes de la (primera) guerra mundial, absor

v~a casi el 79% de todas las exportaciones del Paraguay. En los 

altimos años, debido al decrecimiento de las compras de la Argenti-

21. Calculado a partir da•os de "Paraguay. Importaciones 
22. Economics Controls and Comercial policy in Argentina 

men~al Washington 1945 Tariff Co11Zission p.23 
23. idem 
:~. Peuretti op. cit. p.21 

entre 1926 yl940" 
Informe Guberna-
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na de mate y m.adera, este mercado ha disminuido en importancia 

para el Paraguay •.• La orientación de las importaciones ha sido 

sustancialmente distinta a la de las exportaciones y la Argenti

na es actualmente, en sumo grado, el proveedor m§s importante 

del Paraguay, mientras que con anterioridad a la guerra mundial 

las importaciones provenían casi exclusivamente de afuera del 

continente sudaoericano", (25} 

Por lo tanto, el patrón primario exportador y la oligarquía 

que lo sostenta se ven fuertemente afectados no s6lo por la cri

sis capitalista de los paises industrializados, sino incluso por 

el ?receso de sustitución de L~portaciones que llevan adelante los 

pa!ses dependientes, en este caso Argentina. Se imponía un cambio 

en el sistema de producción pues el dominante estaba llegando cla

ramente a su límite. 

II. LA CRISIS POLITICA 

Una amplia convergencia se va produciendo entre todos los 

sectores opuestos a la oligarquía en torno a ciertas ideas funda

menales: intervenci6n del estado en la economía , reforma agraria, 

nacionalismo desarrollista (26}. Entre los sectores opuestos al sis

tema oligárquico ocupan un lugar destacado los campesinos: "En los 

años 1927, 1928, 1929 1930 se desarroll6 en el pa!s la m&s seria 

agitaci6n en el campo. Baste recordar la resistencia opuesta por 

los agricultores de curumba Cue, hoy Mariano Roque Alonso, la lu

cha de los agricultores de Pedro Juan Caballero, de los agriculto

res de los partidos de Arroyos y Esteros ... caraguatay ... Itapé, It§, 

Yaguar6n y de Estaci6n Sosa" ( 27) • 

25. Boletín de la c¿~ara de Comercio Argentino-Paraguaya año 11 No.5 mayo 
de 19~1 tomado de Miranda op. cit. p.229 

26. "La burguesía industrial está e~peñada en que el poder p~ublico adopte 
medidas para proteger el mercado interno para la industrialización sustitutiva 
de importaciones. Los =ilitares preconizan la nacionalizaci'on de los recursos 
naturales y la creaci5n de empresas estatales en los sectores estratégicos de 
la c~c~r:.!a. Los inceiectualea y los estudiantes universitarios, actuando prin
c iµ.J..1:-e;-,t ·~ en la es fe::.;:. de las est rate_li!ias y modelos p0 líticos df·' desarrollo 
econ- .. ~:-:i.c0 procuran ex~:-aer las c0nst?cue!1cias naciona!~st3s o cxplicita:iente 
a11t1~~0riali$ta de la situaci5n. La clase m~dln cstl interesada -en esa 5poea-
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En febrera de 1927 hay manifestaciones en La Paz y Asunción 

pidiendo la guerra tras el choque militar en Fortín Sorpresa. 

El 19 de febrera de 1928 se funda el Partida Comunista Para

guayo. Un delegado asiste al VI Congreso de la Internacional Comu

nista reunido en ese año(28). Poca después apareció su peri6d1co 

Los Comuneros. A pesar de su reducido tamaño ( el delegado a la 

Conferencia Comunista Latinoamer.icana celebrada en Buenos Aires 

y Montevideo declaró: "Somos 'un puñado de obreros urbanos") posi

blemente tenía una fuerte influencia en los sindicatos. "Los co

munistas •.. actuando siempre como francotiradores, denunciaban la 

pr6xirna "guerra imperialista", instando al pueblo a unirse contra 

los lacayos de Pinasca, Casado, la Liebig's, la Standard Oil, etc., 

seg1ln la resobada monserga roja .•• "(29) 

Impulsada por la Federación de Estudiantes del Paraguay y 
con la participación de ambas centrales obreras, queda inaugurada 

el 11 de abril de 1928 la Universidad Popular con el objetivo de 

"llevar la nueva cultura universitaria fuera de las aulas del 

claustro académico, por extenderlo a todas las capas sociales, 

realizando lo que ha venido llamándose la socialización o exclau

traci6n de la cultura". Ocupan un lugar preponderante en esta ins

tituci6n los anarquistas, dice su programa:" .•• la Universidad Po

pular se abstendr! por completo de toda acci6n política, sea par

lamentaria, electoral, sindical o revolucionaria". (30) 

El 14 de mayo se funda la Liga Nacional Independiente "cuyos 

postulados fueron la justicia social, la intervenci6n del estado 

en la vida económica y en favor del asalariado, y la reivindicación 

de los derechos del campesino. Este fue un movimiento retormista

burgués que atrajo a la ~lite intelectual, nacida de la efervecen

cia politica de esos años •.. " (31). Su programa buscaba la "justicia 

••.• en la vigencia de la democracia representativa, en la expansión de su con
sumo y en el desarrollo económico. Las otras clases asalariadas. los obreros 
de diferentes categorias, están interesados principalmente en au::-.entar su par
ticipación en el producto del trabajo, para salir del bajísico nivel de subsis
tencia en que se encuentranº Ianni, Octavio La formaci -oo d~l estado popu-
lista en Ac~erica Latina ERA México I'• 98 
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~•acial estableciendo condiciones y seguridades de existencia y de 

t'rabajo equitativos y humanitarios para el desarrollo y bienestar 

f!sico e intelectual de los asalariados, por la intervenci6n le

~;al del Estado en los yerbales, obrajes y grandes empresas •.• la 

r•rotecciOn y defensa de la campaña como la fuente mlis poderosa 

c~e la potencia económica, pol!tica y militar de la Naci6n, pro

clamando los derechos del campesino y reivindicando su dignidad 

t.e hombre y de ciudadano ••• " (32). Fundaron el periódico "La Naci6n" 

c.esde donde denunciaban la penetración boliviana e instaban a de-

1 enerla. su nacionalismo también les hac!a pugnar. por la reivin

c.icaci6n del Dr. Francia y los L6pe~. Su programa era cláramente 

i.ntiolig~rquico y a la vez reformiitta al ser confrontado con los 

<narquistas ·y comunistas que también enfrentaban, cada vez con 

r1ayor influencia, al sistema oligárquico. "Su programa nunca dej6 

ce ser burgués, por ello es lógico pensar que esta organizaci6n 

1:erv!a de instrumento mediador para la débil burgues!a ·manufac-

1.urera y comercial en su tentativa de dirigir el movimiento anti

c·ligárquico" (33). La LNI será la fuerza pol!tica que ocupará la po

f iciOn de predominio tras la revoluci6n de 1936 a través del can

ciller Juan Stefanich. 

El 15 de agosto de 1928 asume la presidencia José P. Guggiari 

en medio de una tensa atmósfera social. El primero de agosto Creydt, 

I·arthe y otros presos pol!ticos hab!an emitido un comunicado con 

:os siguientes términos: (34) 

Es necesario que arraigue en nuestro espíritu la convicción de que nos 
J.allamos en un momento crítico de la vida nacional. Todos y cada uno de los 
::ucesos políticos y sociales ocurridos en esto Últimos tiempos, nos dan la con
:'irmación de esta verdad ••• Una doble transformación de órden económico y polí
tico es el factor determinante de tal situación. Nuestro país está entrando en 
:a etapa del industrialismo. El capital extranjero, alentado por las segurida
des que le ofrece el Gob_ierno, comienza a ver en el Paraguay inmejorable campo 

27. Gaona Introducci~on op. cit. pp. 132-133 
28, El Congreso de ese año impulsa una política nada conciliadora que influen-

1.iaría profundamente en el Cono Sur. "Sus efectos sectarizantes entroncados en 
:.a política de "clase contra clase" se har~an sentir pesadamente en los congre
:;os de Montevideo y Buenos Aires del año siguiente" Teriin, Osear El difícil 
t~rxismo latinoamericano I publicado en Unomasuno del 11/III/83 p.17 Para 
''anís Bambirra esta política "consistía en identificar a la socialdemocracia 
.:orno socialfascismo, como agente de los intereses burgueses en el seno del pro-
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de explotación ••• La aprobaci6n de la última ley electoral marca el mocento 
crítico en que el ficticio régimen democrático hasta hoy imperante, desecha 
la alscara y cede su lugar a una descarada oligarquía. El pueblo, despojado 
b~almente de todos los derechos políticos ••• Frente al capitalismo extranje
ro, que llega en son de pillaje a nuestras riberas, y los partidos políticos 
nacionales que trafican fríamente con el sudor y la sangre del pueblo,(este) 
debe decidirse por doblegarse bajo el yugo de la esclavitud u optar por una 
vida digna y libre. Y para logra este ideal fuerza es que nos aprestamos a la 
lucha ••• No son, por cierto, los parlamentos, ni los presidentes los que harán 
justicia a loa desválidos. La liberaci 1 on de los oprimidos tendr1 a que ser 
obra de los oprimidos mismos, la revolución y s 1 olo la revolución hará que la 
explotación desaparezca y el pueblo tome posesióri de su destino ••• 

El 5 de diciembre de 1928, Rafael Franco ataca al Fprtin 

Vanguardia. Se decreta la movilizaci6n general y se forma un Conse

jo de Defensa donde intervienen liberales, colorados, la. LNI y el 

Obispo Bogar1n en donde no se producen sino inGtiles debates. El 

d1a 16 la Uni6n Obrera del Paraguay llama a una Conferencia anti

guerrera que se inauguraría el 25 de febrero de 1929 en Montevideo, 

Uruguay en el. estadio Uruguay bajo enormes mantas que decían: "Los 

proletarios no tienen patria, no pueden quitarles lo que no tienen", 

•Guerra a la guerra. Viva la confraternizaci6n de los obreros, cam

pesinos y soldados•, •sienvenidos s~an los representantes del pro

letariado sudamericano•, "Durante la guerra, al proletariado se le 

plantear! el siguiente dilema: servir a uno u otro grupo capitalis

ta o bien destruir a ambos"(35). 

La crisis de 1929 da un nuevo golpe al sistema olig!rquico y 

nuevas fuerzas a los que se oponen al mismo. "El año 1929 en que el 

capitalismo mundial fue batido ::x>r una de sus m~s grandes crisis 

marca en el Paraguay el comienzo de la etapa de los más serios efec

tos de esta crisis mundial. El basamento estructural, econ6mico, po

l 1itico, social y juridico del faccionalismo pol1tico, a manera de 

esos viejos edificios, comenzó a desmoronarse. Los efectos catas

tr6ficos de esta crisis se manifestaban, precisarnence en la olea

da de huelgas en los distintos sectores ae· las industrias fundamen-

letariado y, por tanto, como el enemigo principal" Op. cit. p.54 
29. Bray op. cit. Tomo JI p.41 
30. Gaona Introducción op. cit. pp.129-130 
31. Miranda op. cit. p.178 
32. Parte del programa de la LNt tornado de l'astore op. cit. p.31 
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tales de la vida econ6mica de la Repdblica, que con el malestar 

el estudiantado, el descontento creciente de los agricultores, la 

falta ñe numerario, el incremento de la desocupación, la restric

ciOn general del mercado y la descomposición interna de los vie

jos partidos tradicionales completaba este cuadro de perspectivas 

desoladoras" (36). " ••• si a esto se suma la pol1tica de austeridad 

seguida por el estado, los gastoo en equipamiento bélico, la au

sencia absoluta de crédito externo y la orfandad legal de los 

trabajadores, se podrá comprender el alcance de la crisis para las 

masas desposeidas".(37) 

En el marco de este sistema en crisis la clase obrera crece 

en combatividad. Ya fines de 1928 la LOM decreta el boicot contra 

la empresa Mihanovich en solidaridad con su similar la FOM argenti

na y env1a una nota al Ministro de Hacienda, el ex presidente Eli

gio ~yala en los siguientes términos: "No es extraño que acontezcan 

tales fenómenos en un pa1s como el nuestro en que las empresas, so

bre todo las extranjeras, son pequeños Estados prepotentes dentro 

de nuestra jurisdic0iOn territorial; y, en que todas ellas se ha

llan coaligadas para encarecer la vida por medio del trust, gra

vando el comercio interior y exterior con elevados fletes, pagando 

irrisorios salarios y declarando una competencia ruinosa a la pe

queña industria y al· pequeño comercio del pa1s. 

"Esta situaci6n de hecho -señor ministro- es precisamente la 

cadena oprobjosa que aprisiona despiadadamente al Para']uay ponién

dole en condición de absoluta imposibilidad de progresar"(38). 

En 1929 se dieron huelgas en las obras de Puerto Nuevo, en 

los dos frigoríficos y en los ingenios de azucar de Villarrica, 

Iturbe y Benjam'.í.n Accval. Mientras que ·esta dos últ!rnas tuvieron 

cierto éxito, las dem:is fueron reprimidas con el apoyo del r;o

bicrno (el presidente era abo9ado del frigor:ífico de Zcbal los-Cuél. 

Ante la huelga en el friqor1fico de S.:i.n Antonio, la to:-1 emite un 

comunicado fuertemente ant1mpcrialista y llamando a la unidad de 

la clase obrera "para salvar los sagrados intc:cses de los traba

jadores ar.ienazados por la in fi lt raci6n yanqui" ( 39} . 
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El sector estudiantil tambi6n está en plena agitaci6n. Desde 

la carcel Creydt, Barthe y otro.s escriben el 14 de r.1ayo de 1929: (40) 

El liberalismo ha agotado todas las reservas del estrecho ideario que le 
ha sido impuesto, sin llegar a traducir en hechos los ideales de nuestra demo
cracia ••• Los acontecimientos más recientes hacen p~esentir que de la oligarquía 
se pasar! a la autocracia .• Tanto la soberanía interna COIDO la soberanía exte
rior ••• se hallan más que nunca comprometidas. Todo el dominio territorial del 
Paraguay se encuentra en manos de un núcleo reducido de grandes propietarios, 
extranjeros la gran mayoría de eloos ••• El territorio del Chaco ha sido cedido, 
sin protesta, a los invasores del altiplano. Veintisiete fortines bolivianos 
desafían a la unidad territorial de la Nación ••• Nuestra lucha es por la supre
sión de las posibles dictaduras del porvenir, por la abolición del sistema feu
dal en que se halla organizada la explotación de las riquezas del país .•• 

El d1a 17 un mitin estudiantil es prohibido por la polic1a. 

El 21 ante el desacato al habeas corpus presentado en favor de 

Creydt y otros compañeros presos, varios estudiantes hacen un lla

mado: "Compañeros, ya sabeis que el Presidente Guggiari cumplien

do sus amenazas públicas, se ha erigido er. dictador y que su dicta·· 

dura est~ consentida por el Poder Judicial. Sabe1s as1 mismo que es 

vuestro deber la defensa de la Constitución conforme a las leyes"(41} 

De este sector estudiantil ligado al anarquismo y nucleado 

en el "Consejo Mi.xto de Obreros y Estudiantes• surge en agosto de 

1929 el "Nuevo Ideario Nacionalª. Encontramos en esta nueva organi

zaci6n a figuras como Creydt, Darthe, Anibal Codas y otros luchado

res. En su programa afirmaban: •Nos acercaMos al ocaso de un orden 

institucional que ha perdido su basa~ento ético y en este debacle 

van comprendidos todo el sist~~a jurídico y la organización económi

ca del. presente". En el plano eccn6mico proponían: "lo. Socializa

ci6n, nacionalizaci6n o cstatización de todos los medios de produc

ci6n ... 2o. Distribución de estos rieóios de producción a títulos en

fiteúticos, de concesión, o de usufructo temporal, sea a trabajado-

33. Flecha, Víctor op. cit. o.45 
3.'.+. Gaona Introducción..... op~ cit.. p .. 570 
35. Tomado de Gaona idc:o pp. 2<18-20;i 
36. idem pp. 152-153 
37. Diaz de Arce op. cit. p.100 
JS. Tomado de Gaona lptroducción op. cit. · p.145 
39. idcm p. !55 
-"· idcm p.572 
.:.¡. idem p.571 
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res individuales, sea a fcmilias de trabajadores, sea a cooperati

vas o a sociedades a<Jrtcolas o industriales, tanto nacionales cc~o 

extranjeras .•• Jo. Limitaciones a tanto alzado de las fortunas per

sonales; reducci6n máxi!:1.a del régimen hereditario, interdicci6n de 

todas operaciones comerciales desprovistas de fina"-.idad social y 

que tendr1an por solo objeto la otte::ci6n de una renta sin traba

jo, etc ... El doble sist~a de or<Jan:.zaci6n comunnl y sindical que 

acaba~os de describir ... constituye una s1ntesis de los dos nueves 

sistemas de organizaci6~ pol1tica aparecidas en Europa ... : el rtgi

men de los consejos o~reros, campes1ncs y soldadcs implantado en 

la Rusia de los Hovie:s •.. y de maner3 transitoria en Alemania, Hun

gr1a y otras regiones; ~ del régimen corporativo o sindicalista ins

tituido en Italia por :d Carta del ~a~oro de Mussol1ni. La diferen

cia que ncs scpura ta::tc de la nusia Cornunista =O="·º de la ita.:.1;:i 

fascLsta, consiste en nuestro desacuerda rate16rico con todas las 

formas de Gobierno cencralizado, ol!s~rquico o dictatorial ..• " En 

su nacionalis~o difer!3.n del chauvin!.s:::o de la L~;!: 11 
••• antes de que 

una sola gota de san~re ?araguaya h'.!:'".cdezca la tierra del Chaco, 

querriamos que esa ti¿rra, como to¿Q el territorio nacional, pase 

de las manos de alguncs latifundistas en su mauorfa extranjeros a 

ser propiedad común O:;o tvdos los tra=.,ajadoren del Paraguay". 

Para Gaona, es=~ ar1anizaci6n·~~c la rebeli6n de la desorien

tada clase ~edia dei ~ara;~ay ante e: cuadra cier:c <le la quiebra 

histeric~ del facc10~1-~s~o, rabcli~~ zpo~1 nda ~o= al sector a~te

sanal de !a cl3sc t=2~=-3dara y a ~~~a cabeza Sé hallabD la pr~~o

c~6n i:ii:..P-1,~c.::tuui 1u·;-.::~-- d0 1,:) ge:-.s:-::.:·ión dcj .::.:="::.. •Jcint.e, sn.c·Jdida. 

violenta~.e~tc tlor la~ ~:~0as y conc~~=~z divulqa¿c~ por los qra~d~s 

ofr·~c12 ~ !a Noci6~ ~~~ unn rara ~~=~¡~!~r~ res~::ante de la ~ezc:~ 

ulcJtc=i-3 .:3e las i.10::~ :: orqanizac:.~:-: --::¡uc oste:'l<:..::!::a.n tales rc-~zi:-:e

nes, e~::~~ poco de ~~=~~ d1Jl lla~~j= anarguis~= ~ed~rulist~ ~ue en 
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Chartrain califica al Nuevo Ideario como "un eclecticismo 

mal asimilado dcminado por el anarquismo" (43). Para los oligarcas 

no eran sino cor:iunistas (ver cita No. 29) . El 11 de septiembre de 

1929 el Poder Ejecutivo solicita al Congreso la declaración del Es

tado de Sitio con las siguientes palabras: " ••. aprovech~ndose de 

las zozobras del esp1ritu público, producidas por el curso de nues-

tra situación internacional, los.elementos comunistas .•. se han en

tregado a una actividad inusitada. No satisfechos con difundir sus 

ideas en conferencias y manifiestos subversivos, han llegado a di

rigir ••. solicitaciones a clases y soldados del ejército, con el 

propósito de constituir los consejos de obreros, soldados y campe

sinos, para dar una nueva forna a la organizaci6n pol1tica del pais" (4.:) 

En su critica a los que, como Cradozo, confunden fascismo con 

marxismo, critica que también puede ser extendida al eclecticismo 

del Nuevo Ideario, Chartrain agrega: "En prueba de su inexactitud 

basta recordar el caracter irreductible del marxismo y del fascismo, 

uno proclamandose esencialmente cientifico y rac.i.onal, el otro 

esencialmente irracional; el primero reconocimento la fundamental 

igualdad de los seres humanos, el segundo fratando de demostrar por 

una pseudo ciencia la desigualdad de los hombres entre si; el mar

xis:no proponiendo al hombre co~o individuo plenamente realizado 

por su liberaci6n real como fin, el fascis~o pretendiendo ver a ld 

"c0C1unidad" -nacional o racial- el fin único que ultrapasa al indi-

vid:.Jo, etc .•. "f45J 

No sólo hab1an ap2recidc ~n poco más de un año tres or~ani

Z2.2'!.~ne s a.nt:io:.i-'7~::-quiccis (?·::-, L~I y el ~J:..¡evo Idc~-1.rio) lo cuul 

nos .:.1.:\ una idea d<S! lu crisis del esquema ~o:--~.ti'lunte, sino que adem;:is 

Up;.l:--cccn al interior de! ambos ::;arti<lo~~ tradicj.onaJes sectc:-cs opuc-

b-:~:.~~ .. ::::0 por Modcs:.:: Guqgi.:tri, .:·:')'.'er Peralt.:i. y otro~; cons::cieraba 11 que 

-- . G.:iona lntroCucción... op. cit. p.160 
._._:. 11 F.:Ícil s~rí.:.1 r-ultiplicar las c:.:.:J.s del ~-iuevo Ideario p.'.lra señalar las con

f11.:.:.:··nl.'s, las incicr::Js interpretaci..:ines re:.ultantt de una voluntad demasiado 
c-.·:.~ .. ~ntr> dP 0~:lQ.:tic.i.s::-.0. qu1:-~ apcl..11;:.,i ,-.1. 
.J :..t rL•v..:,lucU:ín f::-.Jnct.·~..i. :J i'rou<lh21r. y .:1 
, _, ~. u Os\•.:i ldo ~p.:.<•_..:lt"'r ••• 11 Chartr.1ir. 

...... .:. , Lan.Jnzu, Efr·.1r:-i "23 <lP octl.i~~cº 

m~rxisn10, 31 faGcismo, n las escritt1ras, 
rnucl1us ctr~s e11tre los cuales Kant, Yhc-
op. cit. p.19J 

pp. 73-i~ tomad0 J<.: Flech.01 op.cit. p . .57 
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el comerqio exterior no deb1a depender de algunos individuos en 

perjuicio del conjunto de la poblaci6n, que los monopolios econ6mi

cos no deb1an ser sostenidos por el poder pol1tico, que deb1a em

prnderse una razonable intervenci6n del gobierno en el ca.~po eco

n6mico en especial con la institución de un impuesto progresivo 

sobre las tierras inexplotadas ••• se separaron del partido guberna

mental. Respecto a la pol1tica exterior criticaban violentamente 

un tratado hecho con el Brasil, llamado Ibarra-Manr¡abeira y la su

bestimaci6n por el gobierno del peligro boliviano" (46). Los disi

dentes fueron expulsados del partido y la mayor1a se convirtió en 

antiliberales, ya sea de derech~ como los Freyre Estevez, o de iz

quierda como Jover Peralta. 

El Partido Colorado a la vez e~a influenciado por los movimie'l

tos sociales. El 31 de julio de 1929 presenta un proyecto de ley 

sobre "Legislaci6n Obrera" que comtempla la jornada de S horas, sa

lario m1nimo, igualdad de salario para hombres y mujeres, pago de 

salario en casos de incapacidad, etc. Natalicio González vuelve de 

Europa en 1930 influenciado por el fascismo y abandonando su postu

ra de "infiltrista" para pasar a la oposici6n mis radical al P.L. 

Charta1n demuestra el carlcter fascista de su pensamiento: (47) 

"Acusado de querer introducir el fascisno en el Paraguay, Gcnzllez se 
defendi6 de ello en el siguiente número de "Guarania": 'Por nuestra parte 
-antestó- no aceptamos las ideas importadas de Europa, lleven la r.-arca de !los
cú o la de Rana. Tampoco aceptarnos la f6sil ideolcq1a del li.berali:=rno. Los de
rechos de la Nacien son superiores a los efúreros derechos del hcr..bre, derechos 
de la sociedad que subsisten a través de la constante renc:wacim del individuo'. 
CO'ltrariarnente a lo que algunos pensaron la defensa no era nada sutil: Gcnz:S.lez 
enunciaba preci5'F.leflte ah1 una idea cara al fascismo .•• Es también de señalar 
su insistencia en volver sobre el carácter "integrado" de la sociedad rural pa
ra<;..Jaya, donde presenta al "patrón" y al pero viviendo en familiares relaciones 
••• , lo·que un Estado col=ado por enc:Ur.a de las clases sociales desarrollaría 
al crear 'un ec¡ui::.ibrio entre todas estas fuerzas contradictorias sin admitir 
la prjmac1a de un¿: de ellas'. Pues en efecto, en lo que le t=a, el Estado 'ha
ce respetar los derechos legítirros por nectio de la intervenci6n de s..is 6rqanos 
espec1ficos, pero no puede aceptar que ninguna clase, ninqún sect= de la so
ciedad lo substituya a 61' ..• según González ••. 'Una constitucién q-.ie asegura al 
trabajador de la ciudad y del C.37'.p:> el salario n1nL-ro y precios ga:-antizados, 
CJU'? establece el ccntrato obligaciá1, el salario familiar y otros beneficios 
scciales, elblina el derecho de las clases explotadas a viyir fuera del orde.'1 
jur1.dico general puesto que la explrr-..acién desaparece •.. '." 
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Ideas que recuerdan al fascismo en su aspecto de ubicar su

puestamente al estado por encima de las clases sociales para. elimi

nar desde a111 las contradicciones entre ellas. Se puede ca1ificar 

a González como fascista vernáculo: •No sanos liberales, ni fascis

tas ni comunistas, somos paraguayos ••• • o, • ••• nadie intenta en

carnar en un Estado autt5ctono la realidad americana. Fuera del en

sayo mexicano, no se conoce ningún esfuerzo para objetivar en or

ganismos pol1ticos los ideales originarios del Nuevo Mundo-(48). 

En 1935 Gonz~lez se declarará "anticapitalista y contra los iI!lpor

tadores ligados al capital extranjero", contra los latifundios y a 

favor de elevar las barreras aduaneras, sin embargo, posteriormente 

sus posiciones se irán entibiando hasta llegar al ministerio de 

Hacienda durante la presidencia de Mor1nigo y luego a la miSl!la pre

sidencia. 

Con nuevas organizaciones y sectores opon1endose a la oligar

qu1a el ambiente se va radicalizando. En abril de 1930 el presiden

te Guggiari declara ante el Congreso refiriéndose a los obreros: 

" ••• estos frltimos tiempos esta masa se ha vista en parte arrastrada 

hacia doctrinas peligrosas y una conducta subversiva. Agitadores 

extranjeros y una propaganda deletérea terminaron por enrolar a 

parte de la mas trabajadora en un franco comunismo. se habló de 

acci6n directa, de revoluci6n social, como si nuestra democracia 

no ofreciera a todos una oportunidad de elevarse sin los obstácu

los ni las taras de las viejas sociedades industriales ••• "(49). En 

julio aparece "La Palabra" 6rgano de la Juventud Revolucionaria Pa

raguaya integrante del P.C.P. 

La situación se agudiza aún más en octubre de 1930. El día 

24 es asesinado Eligio Ayala. En ese mes se inicia la huelga de al

bañiles que llega a un aparente acuerdo al establecerse un régimen 

de turno que paliaba la desocupaci6n en el sector. Sin embargo, el 

gobierno presiona a las constructores para que no respeten el acuer-

45. Chartrain op. cit. p.190 
46. ldcrn pp. 157-158. Este sector declaraba en 1929: "Se puede seguir las cur

va~ de esta decadencia (del liberalismo) en los diversos parlamentos del mundo 
..• f.n cambio, las fuerzas socialistas crecen en todas partes .•• el liberalismo 
tiene que romper las amarras que le at:an al pasado, si no quiere perecer ••• para 
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do y apoya a la sociedad de Socorros Mutuos de albañiles a cuyo 

frente estaba el rompehuelgas Salustiano Centurión. El 26 de di

ciembre se da un paso m~s hacia la unidad sindical al formarse el 

"Comitá Nacional de Obreros Mar1timos y Ferroviarios", en esa fe

cha emiten un manifiesto: 

"ü::is obreros del transporte y con ellos todos los trabajadores del pa1s 
se hallan en una situaciOn de abandcno absoluto, no tienen ningunas leyes de 
protecci.~ del tral:ajo de y seguro scci.al. No hay una corriente de orientaciál 
obrera que unifique a los agitados esp1ritus de los hanbres del trabajo que en 
su gran nayor1a pasan la vida en la rniseri.a .•. " El gd:Jierno ataca a la nueva 
arganizaci6n acusándola de descra "la unidad obrera para intranquilizar la Re
p(ibli.ca con frecuentes y descabelladas huelr¡as ••. " 

Las constructoras firman un convenio con el sindicato blanco 

de Centuri6Ny se reinicia el conflicto en el sector; el sindicato 

de resistencia con 3.300 socios va nuevamente a la huelga, los 

obreros matan a Centurión. Ante el crecimiento de la tensión se 

reune la instancia unitaria de todos los obreros, el Consejo ~!ixto 

de oeiegados, que resuelve apoyar a los albañiles en huelga y lla

ma al boicot total contra todos los empresarios de la construcción. 

El 14 de febrero ·el gobierno emite un ultimaturn con plazo de 43 

horas al Consejo Mixto para que de;e sin efecto el boicot. Los obre

ros rechazan el ultimatum. El gobierno inicia la represi.6n declaran

do ilegales a los sindicatos m§s importantes. "Varios dirigentes 

de la Federación Obrera del Paraguay y de la Liga de Obreros Mar1-

timos fueron detenidos en horas de la noche. Y en la mañana del 

18 de febrero, ya decretado el "Estado de Sitio" en toda la Repú

blica, la detención de los obreros se hizo general .•• "(50). Los 

obreros emiten un comunicado: "Acaba <le consur..ar el gobierno su plan 

que diez sean libres y cultos, noventn se esclavizan y e:=lbrutecen. Todo el. anda
miaje socio-político está construido para producir eso •.• con electores analfabe
tos y miserables, la dPmocracia será siempre una farsa. Xicntras la mas.; popu
lar sera esclava del fanatismo y de la ignorancia es una irrisi6n legislar para 
ellos como si se tratase de hombres libres. ¿Cómo va a ~obernar un pueblo que no 
lee y que apenas carne? Las cuestiones sociales no son solo cuestiones de orden 
pCib1.ico, una huel¡>.a no "s solamente untt cuestión de policía. El orden no es la 
just:ic:ia¡ ¡La libertad de contrato e,; una inip.uiclad oara elOBRERO SU: PAN Y SIN 
RECCRSOS, que no puede esperar. Don¿e ~O HAY lGL'ALDAD SO HAY JUST!ClA, ~O HAY 
LIBERTAD" T0mado de Gaona Introducción op. cit. pp.156-157-158 a su vez no 
está claro sí él lo tma de Jover Per:>Jta "Carta al Pte. del directorio" o del 
follet:o "nuestro radicalismo dentro éel P.L." publicados en Xrt-1929 y julio 
de 1930 respnctiva~ente. 
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largamente acariciado. Termin6 de afilar sus garras de fiera y a

ca~a de pegar el zarpazo de la dictadura despu~s de haber gastado 

los recursos más innobles para reducir por el hambre a los traba

jac~res, que no han querido sino condiconar la explotación de sus 

brazos en el sentido de un reparto de trabajo para los desocupa

dos ••. " El comunicado llama a la huelga general para el d1a 23 

(que al final no ocurre al retir?rse los ferroviarios) y concluye 

con: "la dictadura no florec~rá en el Paraguay •.• "(51). 

Tres d1as después de iniciada la represi6n un grupo de 120 

a li'O hombres (que Bray, Pastore y Cardozo claifican otra vez erro

nea~ente como comunistas) al mando de Barthe y Facundo Duarte to

man la ciudad de Encarnación y la declaran "Comuna revolucionaria" 

y la~zan una proclama denunciando la explotaci6n de los trabajado

res, haciendo entrega de los medios de producci6n al pueblo y del 

poder pol1tico a consejos populares de ciudadanos y campesinos.Al 

enterarse que las tentativas similares en Concepción y Villarrica 

hab1an fallado, los revolucionarios se retiran llevándose armas, 

dinero y v1veres. Con este pretexto la represión clausura el local 

de la Uni6n Obrera de Ypacaray y apresa a los miembros de su Comi

sión :>irectiva. 

Los obreros vuelven a organizarse pero ahora clandestinamen

te er: un Comité Sindical Clasista que "llegó a gravitar poderosa

mente en el seno de las organizaciones de los trabajadores que fue-

ron d~sueltas, no obstante el esfuerzo del gobierno para destruirlo"(52) 

:;:., el ámbito militar los dnimos no estaban menos caldeados. 

Rafael Franco contando con el apoyo de la LNI y de algunos miembros 

dá la disidencia liberal busca apoyo entre otros jefes militares 

para dar un golpe de estado. Varios jefes se pliegan a la idea de-

47. Chartraín op. cit. pp.202-203-204 
48. La primera cita fue tc:::ada de Chartrai:o op. cir. p.203 y la segunda de 

Gonzále::, Xatalicio Vida ..- Pasión de una ideología Ed. ~;A?A 1982 p.43 
49. T=ado de Chartrain ;?· cit. p.195 
50. Ga:na Introducción .... op. cit. T01:10 II p.165 
51. ¡¿e_::; p.573, "Histéirica:::ente el faccionalismo estaba :::uerto y la supervi

vencia ¿ los gobiernos de facción era inco~patrible con la auténtica y moderna 
democrac ~. ~o tenían otra salida, sino barrer con las precarias libertades e 
i:nponer a dictadura. La crisis institucional cada vez más aguda que trababa el 
desarrol o evolutivo de las ~ejores energías del país. no tenía otra perspecti-
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bido al descontento existente por la supuesta peca preocupaci6n 
hacia la defensa nacional. Ya estaba hecho el llamamiento que se 
darla a conocer tras el golpe: (53) 

" ... El voto individual que garante la Constituci~ ha sido abolido.La 
lay 929 la suplanto ccn el voto colectivo, inalterable de los directores del 
Partido ••• El Estado de Sitio Preventivo, que prohibe la O:.nstituci6n, ha sido 
establecido ... En los eccnl!mico seguimos al azar. La prodUcci.~ no alcanz6 si
quiera a mantener el ritmo vegetativo de aunento ..• La tie::.-ra continlla acapara
da por menos del 5% de los habitantes de la Rep(iblica; el ~ desigual repar
to agrario entre los pueblos civilizados ••. Y cerrando el cuadro: el aqota::U.en
to eccnl!mico ad portas; los mercados argentÍJ'\os cerrcrlos p:¡r primera vez en 
tooa la vida del Paraguay a nuestros productos; el des...-cocierto general a.."Titn 
y abajo, fr€l'lte a esa situaci6n sin visllmlbrarse un h::rr.b::e, una reacci6n posi
ble en medio del caos moral y pol1tico del régimen •••• Nos cubre el principio 
.inmanente de la ma:y= Defensa Nacional que registra la Ell=opa ccntanpora.'1ea: 
NINGtN ESTADO TIENE JUEZ SUPERIOR A SI MISMO Y PUEDE en!?~ SU PO~'IR 
FOR EL BIEN DE <J1'RO ESTAIXl". 

Algunos jefes militares (entre ellos Bray) se echa atras y 

convencen a Franco de la inconveniencia del golpe. Este al no tener 

apoyo desiste de la idea en una reuni6n celebrada el 20 de marzo 
de 1931. Siete d!as m~s tarde en una comida de los jefes militares 
nadie aplaude el discurso del ministro de defensa que renunciar1a 
el 14 de abril. Poco antes se hablan sublevado los soldados del 
Fort1n "Cnel, Martinez", "llevaban los soldados l:leses sin cobrar 

sus modestos haberes, pasando hambre y vestidos con pedazos de 
bolsa de arpillera. El mot1n fue sofocado no sin derramamiento de 
sangre" (54). Franco es enviado al Chaco para dis:inuir las tensio
nes y luego se le ofrece una misi6n en el extranjero, despu~s se 
lo procesarla por intento de sedici6n y lo mante~dr!an en arresto 
domiciliario. 

Octubre marca el punto m&s alto de la crisis pol!tica y el 

ambiente era francamente prc-insurreccional. Dice Bray con su acos
tumbrado lenguaje reaccionario: " •... , la situaci~n se perfilaba 
a mediados de octubre como pr6xima a derivar en acontecimientos gra
ves y acaso irreparables; se vela a la legua que el Gobierno iba 

por momentos perdiendo autoridad; las fuerzas ce: orden comenzaban 

a mostrarse desmoralizadas e impotentes para ccn~ener la actitud 
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cada vez m4s agresiva de las manifestaciones pseudo populares, que 
se suced1an una tras otra ••• ". (55) 

En la noche del 22 de octubre se realiza una manifestaci6n 

frente a la Escuela MilitaRque luego se dirige a la casa del pre

sidente apedre~ndola e intentando incendiarla cuando es dispersada. 

Se declara el Estado de Sitio. A la mañana del d1a siguiente la 

manifestaci6n, demandando una ac9i6n más enérgica en la defensa del 

Chaco, se reune frente al Palacio de Gobierno y es ametrallada pro

vocando la muerte de varios estudiantes. El gobierno tambaleante 

se refugia en la escuela militar y su director Bray es nombrado 

Jefe de Plaza. A la tarde una manifestaci6n se reune frente al Co

legio Militar y luego se dirige a la casa donde Franco guarda re

clusi6n y es arengada por este. Los sectores antioligárquicos con

forman un Comité Revolucionario Popular presidido por Adriano Irala 

de la LNI, como delegado del Comité Sindical Clasista es nombrado 

Leopoldo Ruiz de la Federaci6n Obrera del Calzado: aquel comité se 

instala en la Universidad. Al atardecer Bray llama a los directores 

de peri6dicos pidiendoles que moderen el tono de sus notas; como no 

lo hacen, instala la censura previa el d1a 25. El 23 a la noche 

Bray va a la Universidad y cuenta 7 grupos distintos mirándose con 

recelo: schaeristas, modestistas, LNI, "los estudiantes netos", los 

obreros, colorados abstencionistas y los comunistas. Bray depura 

el Colegio Militar sancionando a dos cadetes por hacer una colecta 

para una corona para una estudiante muerta y dos tenientes son en

viados al Chaco por peligrosos. El 26 el ejército ocupa la ciudad, 

se reune una nueva manifestaci6n que Bray manda disolver a sabla

zos. El 27 Franco va a San Salvador para sublevar el regL~iento de 

caballer1a pero es apresado por el comandante. El 28 se reprime 

otra manifestaci6n. El 29 las tropas regresan a sus guarniciones. 

Varios dirigentes son enviados al exilio, el movimiento antioli

gárquico pierde una segunda oportunidad para tomar el poder. 

, ••. que el avance impetuoso de la revolución" Gaona ídem p.173 
52. idem p. 164 
53. Tomado de Bray Op. cit: pp.48-49-50 
54. Bray op. cit. p.69 



146 

Jover Peralta da su interpretaci6n: "En aquella ocasión cada 

uno de los grupos opositores creyó que habia llegado su hora, in

tentando, en consecuencia, llevar todo el agua a su molino. El sen

timiento faccional quiso sobreponerse al sentido nacional. Pero el 

pueblo de febrero no se dejó manejar .•. El movimiento no contaba 

aún con guias y lideres aut~nticos. Pero, a pesar de todo, nada ni 

nadie podrá ya desviarlo"(56). 

A pesar de la enorme impopularidad en que cayó el gobierno, 

que hasta la fracción inf iltrista del Partido Colorado pasó a una 

oposición total, se empezó a utilizar el tema de la defensa nacio

nal para llevar a la rnayoria de los grupos antioligárquicos a una 

tregua temporal. (57) Sólo los comunistas y la dirigencia obrera se 

mantuvieron en la oposición firme sin dejarse convencer por el patrio

terismo guerrerista:" ... la corriente guerrerista comenzó a sacudir 

con fuerza la conciencia nacional del pa1s. La reacción gubernamen

tal supo aprovechar esta circunstancia para golpear con mayor fuer

za a los trabajadores, so pretexto de que la Nación se encontraba 

frente al grave peligro de su propia existencia, La clase trabaja

dora, a pesar de su vigorosa oposición y ya reorganizados todos 

sus cuadros, se encontró prácticamente sola. Carec1a de un organis

mo politico de conduccién. Las organizaciones sindicales no son 

suficientes para hacerse cargo de una situación revolucionaria corno 

la que estaba vivienda en el Paraguay"(58) 

Finalizado el periodo gubernativo de Guqgiari el Partido Li

beral elige como candidato a Eusebio Ayala, elección que no es del 

agrado, de los militares ",ero que s1 es aplaudida por "la banca, el 

comercio rnayoritario, los equipos conservadores y las grandes em

presas" (59). Según Bray: "Era Eusebio Ayala un hombre de indiscu-

55. idem pa. 72 La ma:.-..,::-ía de los datos sobre octubre de 1931 est.'.in tomados 
l~mcntablemente de este autor. 

56. Jover Peralta op. ci~. Vol. I p.76 
57. "Por aquellos dí.:i:; dt~ la ::iovilización general. ofrecía el país al ohserva

d0r imparci31 .•. un cuadro de serenidad y de confianza, que debi6 haber perturba
d0 no poco a los ªRentes de~ enemigo. No presenciaron las calles de Asunci5n ma
ni fcstaciones bullanRueras, ni gritos hostiles, no expresiones agresivas de ~ro
v~1ción y petulancia, ni pedrea de lcp,acioncs. ni alborotos callejeros de un 
enstusiasmo desbordante. s~ había llegado a ccmr~cnder qu~ la defensa nacionnl n~ 
et-.1 :isunto a sC'r rcsuPlto con muestras de ir.tpaciencias dcr:iC\lcdoras y sí taren de 
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tible talento y múltiple cultura, pero casi por completo ajeno a 

la realidad inmediata de nuestra situaci6n internacional, as1 

como desconocedor de la psicolog1a del pueblo paraguayo con el 

cual no hab1a tomado jam!s contacto ••• cre1a poder gobiernar ••• con 

el criterio de un gerente de banco o de un director de empresa in

dustrial o comercial. •• suyas son estas palabrasi' 'Yo no creo en el 

patriotismo; s6lo creo en la~ conveniencias'."(60). Era adem!s Eu

sebio Ayala vicepresidente y director regional de la International 

ProductsCorporation por lo que sus ligas con el sistema dominantes 

son evidentes. SegCin el embajador norteamericano: "En mis conversa

ciones con el presidente apenas he tenido la sensasi6n de estar 

hablando con un extranjero. El podr1a ser un abogado u hombre de 

negocios norteamericano ••• " (61) 

La crisis del sistema olig&rquico hab1a llegado a un punto 

álgido pero por el chauvinismo de algunos grupos se establece una 

pausa al llegar la guerra. Sin embargo, a la vez, la guerra dar1a 

a la crisis una difusi6n mucho m!s &mplia, y por lo tanto, no 

constituir1a la salvaci6n de la oligarqu1a sino su caida. 

II I. LA GUERRA 

Los gastos originados por la guerra oscilaron, segCin los au

tores, entre 51.203.004 y 76.218.865 pesos oro cuando el presupues

to anual del gobierno raras veces pasada de 6 millones de pesos oro. 

Esto nos da una idea del impacto de la guerra en la econom1a, con 

un an~rquico movimiento de los previos. En septiembre de 1933 se 

crea el ministerio de econom1a a fin de establecer ciento orden y 

de promover el desarrollo. 

Para hacer posibles estos gastos se procedi6 a una reducci6n 

en ciertas partidas del presupuesto como sueldos, pensiones y jubi

laciones: se obtuvo un empr~stito de Argentina por 8.636.072 pesos, 

se emitieron 785.019.440 pesos y se utiliz6 la reserva acumulada 

por Eligio Ayala de 3 millones de pesos oro . 

• • • orden y discilína, libre de exaltaciones y de zarabandas contra;iroducentes" 
Bray op. cit •. Tomo lI p.130 

58. Gaona lntroducción ••.•. op. cit. p.166 
59. Bray op. cit. Tomo 11 p.98 
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La emisión que hab1a "seguido la pauta de las, necesidades, 

apartándose de toda reqla ~ient1fica"(62), al no ser seguida por 

un aumento similar en la producción, produjo inflaci6n. El pre

cio del maiz aument6 en 1.000% entre 1932 y 1936; la inflaci6n 

fue de 140% entre 1934 y 1936. La devaluaci6n se aceleró. "El 

peso curso legal paraguayo tuvo respecto al peso argentino una 

cotización de 100 en agosto de 1932, 137 en 1933, 254 en 1934, 398 

en 1935 ••• "(63). En 1932 un peso oro era equivalente a 42.61 pesos 

c/l, al terminar la guerra lo era a 80. 

La producción de yerba y algodón aumentaron (este último con

siderablemente). La de tanino y petit grain permanecieron constan

tes. La ganader1a fue afectada seriamente. "Si bien a los agricul

tores se le pagaba al contado -dice Eusebio Ayala" para los gana

deros se mont6 el procedimiento de la "requisa" siempre que tuvi.e

sen una existencia superior a 200 cabezas. Estas requisas han al

canzado en 32 meses, el 22% del stock de cada ganadero. o sea, a 

raz6n del 8% sobre el total del rebaño" (64). 

Para necesidades b€licas se tuvieron que importar en grandes 

cantidades camiones, combustibles, armamento y elementos básicos 

para la alirnentaci6n y vestido de los soldados. Esto har1a impres

cindible un uso más racional de las divisas que ya se habta inicia

do antes de la guerra debido a la Gran Depresi6n. El 28 de junio 

de 1932 se establece el contralor de cambios deb_ido a que "los pro

ductos de exportación se negocian con embarques directos a la p1a

za de Buenos Aires o con embarques "en tránsito"; que las divisas 

extranjeras provenientes de tales exportaciones se negocian en Bue

nos Aires; que en esta plaza los cambios se hallan fiscalizados por 

una Comisión de contralor de cambios; que por tales razones, la ob

tención en esta plaza de divisas extranjeras para el pago de las 

facturas de importación, se va haciendo cada vez más dificil y ene-

60. ldem 
61. Grov, Michael 

The Regent Press of 
62, Eusebio Ayala 

P• 387 

''The Good neighbour policy and authoritarism in Paraguay" 
Kansas 1981 p.48 Tomado de Flecha op. cit. 

Conferencia del 24 VIII 1938 tooado de Rivarola op. cit. 

63, Miranda op. cit. p.223 
64, Eusebio Ayala Tomado de Rivarola op. cit:. p.356 
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rosa hasta imponer la necesidad de una rigurosa fiscalizaciOn en 

la distribuci6n de las mencionadas divisas"(65). con esta medida 

se trataba de reducir la expotaci6n de capitales y la especulaci6n 

con divisas, aunque se permit1a la salida de divisas por pago de 

dividendos de las compañ1as extranjeras. El 6 de agosto se comple

menta esta medida con una comisi6n que fiscalizara los cambios de 

divisas "evitando la exportaciOn.de capitales y prescindiendo de 

las operaciones sobre art1cuios suntuarios"(66). La demanda de di

visas fue dividida en tres categor!as: urgentes, indispensables 

y postergables. Se establece la expropiaci6n del 50% de las divi

sas obtenidas por el sector exportador, porcentaje que algunos tra

tan de elevar(67). El tanino aport6 el 27.61% de las divisas, el 

algod6n el 24.53, los cueros el 17.24, el petit grain el 5.43, la 

carne el 5.01 y el tabaco el 4.1 

Al finalizar la guerra se toman disposiciones para reiniciar 

el pago de la deuda externa y se emiten bonos oro para retirar de 

circulaciOn el exceso de circulante y con lo obtenido pagar a los 

ganaderos las deudas creadas por las requisas de ganado. 

A nivel po11tico la guerra marcar1a laagudizaci6n de las 

contradicciones tanto en Paraguay como en Bolivia, donde tras la 

guerra se dar1a el golpe de Estado de Toro que entre otras medidas 

progresistas nacionalizo la Standard Oil. ~ 

Para varios autores la agudizaci6n se debió al aumento de la 

confianza del pueblo en sus pro~ias fuerzas. "El aspecto positivo 

de la guerra, si se pudiera llamrlo as1, fue el levantamiento de la 

moral del pueblo paraguayo, sacudido del largo sueño a que estaba 

sometido"(68).Pero esta posici6n no explica por qué en Bolivia se 

dio el mismo proceso. 

65. Decreto 44.152 Tomado de Rivarola op. cit. p.366 
66. Rivarola op. cit. p.366 
67. " ••• los productos son aforados a sus efectos, bastante por debajo de su 

valor real, salvo excepciones, de manera que en la realidad la Oficina de Cambios 
recibe menos del 50l de los giros, y los exportadores se benefician con la dife
rencia, frecuentemente muy elevada. En consecuencia, la Oficina de Cambios, ape
nas puede servir las necesidades del Gobierno y el comercio y las industrias 
quedan librados a una escandalosa especulación que se practica sobre los giros 
no expropiados, De ahí la suba artificial e incontenible de las divisas extran-
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La guerra integr6 a la naci6n fundamentalmente rural y dis

persa. Chartrain calcula que 140.000 hombres participaron en la 

guerra de un total de un mill6n de habitantes de los cuales tal 

vez una cuarta o quinta parte eran de sexo masculino y con edad 

y aptitud para el servicio militar. La mayor1a campesina se en

contr6 con obreros y estudiantes, con nuevas ideas y se enfrent6 

a la idea de sufrir e incluso morir por una tierra que pertenec1a 

a latifundistas. 

Para Flecha "la guerra significic6 indudablefllente una inte

rrupci6n de la cotidianeidad paraguaya y, la cotidianeidad se hace 

"problemática y se manifiesta como tal si es alterada"." (69) Ademiis 

cita tres razones m4s: el crecimiento de las expectativas de los 

soldados, machos de los cuales hab1an llegado a grados superiore.s 

durante la guerra, la cercan1a de la muerte que "trastoca ••• su visi6n 

de la vidaª, y los desajustes econ6micos en el pa1s. 

Habr1a que agregar adem4s, que el pa1s ya se encontraba en 

una muy seria crisis antes de la guerra y no solamente por "la in

defensión del Chaco". La guerra es al mismo tiempo que una tregua 

para la olígarqu1a, un periodo en que las contradicciones abarcan 

un sector mucho mayor de la poblaci6n debido a las causas anterior

mente citadas. 

Apenas iniciada la guerra se dicta la Ley de Defensa Social 

el 28 de diciembre de 1932.estableciendo que "sufrirli.n la pena de 

dos a cuatro años de exilio: .•• úquellos que hagan pablicamente la 

apolog1a del régimen comunista, o de la misma manera propaguen, o 

fomenten doctrinas que tienden a la destrucci6n por medio de la 

violencia de la organizaci6n pol1tica y jur1dica de la Naci6P"(70) 

jeras" Codas, Cipriano Me?!lorandl.U'.ll año 1934 Tomado de Rivarola op. cit. p.370 
68. Almada op. cit. p. 77. Para Gaona: " ••• esta guerra conmovió al espíritu 

nacional, sobre el que pesaba como una montaña la derrota sufrida en el 70. 
El pueblo, a ?artir de la Guerra del Chaco, sintió nuevos brios, una mayor con
fianza en su ?ropia capacidad, tomó conciencia de su miseria, de su orfandad y 
de la monst:ruosa dependencia en que vivS:a" º?• cit. p.227. Para Lara: "· .. las 
clases subordinadas vislumbradon la posibilidad de transformar aquella victoria 
nacional en t::na victoria de clases. O, dicho de otra forma, los efectos sociales 
y polS:ticos ée la Guerra del Chaco lograron liberar las energías reprimidas de 
las fuerzas s~ciales subordinadas que se transformaron en fuerzas subversivas 
del orden oli;;árquico liberal". Op. cít. ? . 77 
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Creydt, Barthe y otros anarquistas se integran al RCP que ve in
crementada su influencia a trav~a de una activa propaganda contra 
la guerra. Varios dirigentes son desterrados y encarcelados. En 
agosto de 1934 se celebra una conferencia partidaria que reor-;ani
za al Partido. 

Los obreros lucharon contra la austeridad que se les quizo 
imponer durante la guerra. se dieron huelgas en los aserraderos de 
Lloret y Fassardi, en la curtiembre Oragoto y en la Intendencia de 
Guerra. "Los trabajadores, secundados activamente por el Partido 
Comunista, crearon grupos gremiales en la clandestinidad que vin
culados a un consejo Obrero de Resistencia trataron de levantar 
a los sindicatos obreros del pa1s. Luego ae ampli6 este frente, 
con la creaci6n de comités antiguerreros, durante la querra del 
Chaco, dentro y fuera del pa1s". (71) 

Los exiliados trabajaban activamente. "En 1934 llegamos a 
constituir en el exterior nuestro primer nacleo de acci6n socia
lista. En diciembre de 1935, con motivo de mi regreso al pa1a fun
damos el Partido Nacional de Trabajadores, pero habiendo sido nue
vamente desterrado, la iniciativa qued6 en el camino" (72). En Bue
nos Aires "en noviembre de 1934 la revista literaria Guarania repro
duc1a el famoso discurso del senador norteamericano Huey Long en el 
que éste acusaba a la Standard Oil de haber desencadenado el con
flicto, tildándola de fascinerosa, criminal, malhechora, conspira
dora internacional y otras bellezas por el estilo. Aquellas cosas 
comenzaban a saberse e intuirse por los paraguayos, y un sentimien
to de frustración nacional se extendi6 a lo largo y lo ancho del 
pa1s. Un odio no disimulado contra el gobierno de lo que se comen
zO a llamar reaccionaria "oligarqu1a legionaria" prend1a en las 
filas de los ex combatientes". (73) 

El reclutamiento para la guerra respond1a a la estructura so-

69. Flecha op. cit. p.66 y 67 La cita que utiliza pertenece a Karol 
Kosik "Dialéctica de lo concreto" Grijalbo 

70. Tomado de Chartrain op. cit. p.195 
71. Gaona Introducción .. op. cit. p.221 
72. Jover Peralta op. cit. la. parte p.21 
73. t>iaz de Arce op. cit. p.108 
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cial. Los pudientes obten1an pases y salvoconductos provocando la 

ira del pueblo que tenia hijos y parientes muriendo en las·trinche

ras. Las enormes empresas extranjeras contribuyeron con muy poco 

a pesar que se defend1an sus propiedades. La Mihanovich y la Car

los Casado exig1an el pago puntural de los fletes por el transpor

te de tropas y abastecimientos. Los negociados abundaban en torno 

al aprovisionamiento del ejército y aparec1an con facilidad nuevos 

millonarios. 

Ante tal situación, los hijos de campesinos que regresaban a 

sus familias por heridas o permisos se negaban a volver al Chaco 

hasta tanto no fueran también los •emboscados" que elud1an el re

clutamiento. La situaci6n era en este sentido muy grave hacia el 

fin de la guerra. "El 2 de mayo (de 1935, la guerra terminar1a el 

12 de junio j.c.) iniciase una nueva gestión ante el referido pre

lado (Monseñor Bogar!.n) por parte del doctor Jos~ P. Guggiari quien 

en compañia de Jerónimo Zubizarreta, Francisco Chavez, Eduardo Schae

rer y otros, se dispon1an, a pedido del Gobierno, a recorrer la cam

paña a fin de inducir a los ciudadanos a "responder al llamado de 

la patria". Monseñor Bogar1n se neg6 a acompañar a la citada comi

sión, pero design6 como su delegado en la misma al sacerdote Barto

lomé Adorno. Tampoco esta vez tuvo ~xito la misión. En Ybycu1,uno 

de los predicadores del patriotismo ••• fue corrido por el vecinda-

rio y hubo de llamar a talones para ponerse a salvo, seg6n lo con

signa Monseñor Bogar!.n en sus "Apuntes" • 11 (74) 

Al. final de 1-a guerra "hab1an muerto unos 30.000 hombres, lo 

m!s vital de la nación. Era evidente la extenuación econ6mica y hu

mana después de la larga lucha, acrecentada por l.a recesión que so

brevino y manifestada en especial por el alto nG.mero de parados•(75). 

Miles de combatientes regresaban a Asunción y recib1an solamente 

las gracias por los servicios prestados; llenos de frustraci6n se 

convert1an con facilidad en militantes de las organizaciones anti

olig~rquicas, constituyendo as1 el mayor peligro para la estabili

dad del sistema. 

Ante la creciente presión popular, determinada ~or todos los 

hechos citados, las fracciones dominantes vieron claro que debian 

ceder en ciertas exigencias para evitar las posibilidades de una 
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revoluciOn. El partido Colorado aprueba un nuevo ideario en mayo 

de 1934 en el que el "fascista vernáculo" N. Gonzl!ilez tuvo gran 

influencia. Se condenaba la concentraci6n de la tierra y se reco

noc!a el derecho de cada paraguayo de vivir en su propia parcela 

de tierra. La influencia fascista se nota claramente: "A la tri

loq!a liberal de libertad, igualdad y fraternidad, oponemos el 

concepto de orden, justicia ~ocial y solidaridad". 

Al interior del gobierno y el P.L. se da ~l mismo proceso.(76) 

En 1934 se presenta un proyecto de ley para distribuir entre la 

tropa 462.500 has. de las tierras anteriormente ocupadas por Bo

livia. Este proyecto no prospero en la medida en que la tropa no 

aceptar1a trasladarse de su habitat natural hacia el semidesierto 

Chaco. Eusebio Ayala afirmaba en este sentido que la distribución 

de tierras empezar1a por "aquellas que consul.ten las condiciones de 

fertil.idad, abundancia de agua y acceso a los mercados, aunque se 

tuviese que vencer la resistencia que opongan los propietarios al 

desenvolvimiento nacional. Y agregaba, que el agricultor se sien

te oprimido por factores adversos; el despojo en la comercializa

cí6n de sus productos, la falta de incentivo.y est1mulo y de tie

rras propias". (77) 

En noviembre de 1935 se dicta la Ley de Colonizaci6n que su

pera a las anteriores de 1918 y 1926 al afectar los predios mayo

res de 1.000 has. Se estipulaba el pago por adelantado de las tie

rras expropiadas y se pon1a a los ex-combatientes entre los prime-

74. Bray op. cit. p.139 
75. Miranda op. cit. p.210 
76. Discurso de Eusebio Ayala ante la Convención del P._L., el 20 de enero de 

1935: "No necesitamos nuevos partidos sino nuevas ideas o, mejor dicho, con
ceptos ajustados a la realidad y a las circunstancias del presente ••• Hay zonas 
vecinas a la capital donde los medicas comprobaron , no hace mucho, ¡un setenta 
por ciento¡ de niños afectados de bocio en las escuelas¡ ¡y decir que con un 
poco de yodo suministrado por alg~-nos días se evitaría la deformación física 
y la probable cretinización de esas criaturas¡ ¿Con que derecho de puede hablar 
de redención social cuando no acudi~~s a remediar esta miseria fisiológica ••• En 
la ciudad, capital de la RepGblica, el tifus hace estragos cada que hay larga 
se-t;uía ••• El obrero rural y el obrero de los centros urbanos necesitan de una 
protección eficaz. El Estado tiene la obligación de cuidar por la observancia 
de las condiciones adecuadas de trabajo, Debe igualmente, por medios discretos 
y apropiadas, ejercer el control sobre la distribucón de las riquezas ••• en nues
tr~ tiempo, la opresión proviene sobre todo de dos grandes y terribles causas: 
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ros beneficiados. Tambi6n se tuvo la intonci6n de mejorar los ca
minos -objetivo en que coincid!an varios sectores sociales- a tra
v6s de los Bonos de Vialidad creados el 31 de octubre de 1935. 

Aunque aparentemente se tomaran medidas que el bloque ant1-
olig4rquico demandaba, era obvio, sin embargo, que la oligarqu1a 
no pretend1a modificar la estructura productiva, ni el papel del 
pa1s en la divisiOn internacional del trabajo. Eusebio Ayala daba 
importancia a la distribuciOn de tierras debido a que el Paraguay 
estaba "destinado a ser una comunidad agr!cola". Afirmaba que: 
"Somos un pa!s productor de materias primas, y esta condic16n, m!s 
o menos modificada, prevalecer! por un tiempo largo. La evoluciOn 
industrial corresponde a poblaciones densas, de aptitud t6cnica 
adquirida y acumulada lentamente. No nos conviene tentar m!s que 
ciertas industrias en pequeña escala destinadas al consumo interno. 
El porvenir· de este pa!s depende del intercambio •.• "(78) 

En la misma iglesia catOlica se dan estos vientos de cambio. 
Monseñor Bogar1n tan opuesto al matrimonio civil, el divorcio y el 
comunismo, escribe a Jos6 P. Guggiari un carta en 1935 que 61 mismo 
considera su testamento: "He llegado a una edad avanzada y se acer
ca el dta en que el Señor me llame a rendir cuenta de mis actos 
-como lo har4 con todos los hombres-,pero, aan despu~s de mi de
sapariciOn de esta tierra que tanto amo, no quisiera que sus hijos 
viniesen a ser esclavos, juguetes del capital eKtranjero". (79) 

Sin embargo, a pesar de esta evoluciOn, las contradicciones 
hab1an llegado al punto de no retorno y los partidarios del patr6n 
oligárquicos serán desplazados por la burgues1a y pequeña burgue
s1a con un fuerte apoyo de la clase obrera y los campesinos. (80) 

••• la pobreza y la ignorancia, En verdad, son dos caras de la misma indi~encia ••• " 
77, Pastare op. cit. p.318 
78. Eusebio Ayala tomado de Masi y otros op, cit. p.4 
79. Bogar!n, Juan Sinforiano Tornado de Pastare op. cit. p.397 
80. "Hubo dirigentes de la vieja escuela que se daban cuenta de ln situación· 

y hasta querían actuar para buscarle una salida¡ pero ora tardo. Las tensiones 
existentes se hallaban en un estado de desarrollo muy avanzado, y no era ya po
sible desviarlas, ni contrarrestarlas con maniobras de última hora". Jover 
Peralta op. cit. la, Parte p.71 
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IV. LA REVOLUCION 

Durante la guerra el prestigio de Rafael Franco hab1a cre
cido debido al ~xito de sus operaciones militar~s. Finalizada la 
guerra el gobierno lo nombra Director de la Escuela Militar pero, 
en la medida en que la situaci6n se pon1a m4s complicada y que 
Franco segu1a siendo la conexi6n entre los militares y el movi
miento antiolig4rquico, es deportado el 2 de febrero de 1936. In
mediatamente varios civiles y militares se ponen en movimiento y 
dan el golpe de estado del d1a 17 de febrero de 1936. Con este 
golpe se sienten identificados todos los sectores antioligárqui
cos: la LNI, el PCP, los estudiantes, los liberales disidentes 
y hasta el Partido Colorado. El Ministerio de Agricultura es ocu
pado por el colorado Bernardino Caballero, el Ministerio de Rela
ciones Exteriores correspondi6 al lider de la LNI, Juan Stefanich; 
la izquierda estaba representada por Jover Peralta que ocup6 la car
tera de Educaci6n y los sectores ligados al fascismo estaban repre
sentados, adem4s del pirmero de los nombrados, por los hermanos 
Gomez y Luis Freire Estevas, ex miembros del Partido ribera!, que 
ocuparon el Ministerio del Interior y el de tlacienda respectivamente. 

Posteriormente ocupar1a la posici6n dominante Stefanich y con 
~l la LNI. Abogado de las tierras de Cristophersen y del Banco 
El Hogar Argentino, hab:!a opinado en 1929: "En Rusia y en Italia 
se han producido movimientos profundamente aleccionadores para la 
humanidad. Ellos constituyen la fuente madre inspiradora en la cual 
recogen y recogerán experiencias y orientaciones ••• Tales movimien
tos son eminentemente populares y merecen la gloria de ser contem
plados y reconocidos por la humanidad como movimientos sociales y 
populares de trascendencia universal". (81) 

Aunque Jover Peralta, y con ~l la corriente de izquierda, fue
ron desplazados relativamente pronto, sus posiciones son importan
tes para identificar las primeras ideas de la revoluci6n. Además 
la posiciOn de Jover Peralta es la que más se acerca a la actual 
posic10nfdel Partido Febrerista nacido de aquella experiencia revo
lucionaria de 1936. 

"El mru:xisno es para nosotros ••• un método, no una doctrina sino un ins
trurrento de estudio ••. No todo m:u:xisno es canunisno ••• El aprismo es, a nuestro 
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juicio, la interpretacifu m.1s científica y satisfactoria de la realidad indo
americana ••• Aprismo es agrarismo, justicia social, ant.inl>erialismo, indoame
ricanismo• su mu:xismo, sin embargo, era nuy !.imitado: " ••• la Revolucioo de 
Febrero se explica por la Fevoluci6n de Mayo, por la Revolucioo de los caru
neros ••• Inposible ser1a ir nás alla del capitalisno sin el capital. Pero en 
ese nuevo orden, el capital P-stará al ~icio del hanbre, no el hcmbre al 
servicio del capital" (82) 

Los partidos comunistas hab!an abandonado la pol1tica de 
"clase contra clase" y hab!an empezado la de "frente amplio" para 
enfrentarse al fascismo. Se estimaba que se deb!a pasar primero 

por la etapa "democrática burguesa" de la revoluci6n y por cierta 
industrializaci6n antes de que se pudiera plantear la etapa so
cialista (83). Es en el m"rco de esta politica que el PCP colabora
r1a en sus inicios con la revoluci6n, incluso tratando de detener 
las huelgas en las empresas que tuvieran su casa matriz en cualquie
ra de los paises aliados. Vernos en la Declaraci6n de Principios de 
la Confederación de Trabajadores del Paraguay que se fundar!a poco 
despul!\s: (84) 

••• la clase obrera ccn los otros aliados de las capas pqllllares incluso 
algunos industriales y canerciantes naciaiales que luchan por sus propios inte
reses, bregar§n por una poUtica econ&uca nacional cootra los inl:Jerialistas y 
l::urgueses rea=ionarios que trabajan en el sentido del fascisno y su pol!tica 
econ6nica de mcnopolios, trusts y durrq:iing. En esa foi:ma, la clase obrera orga
nizada marchará can todos los sectores genuinamente naciaiales en la lucha por 
la E111anCipaci6n econ~ca y poUtica del Paraguay. 

Aunque el carácter de la revoluci6n puede verse con mayor 
precisiOn a través de sus obras, puede hacerse una primera carac
terizaciOn sin que tampoco sea demasiado general del tipo de: "To
dos los planteamientos eran de corte socialista, un pecado mortal 
para la época" (85) • Para Gaona: "El movimiento febrerista es el in
t~rprete de las clases y capas progresistas del pa!s, vale decir, 

81. Diario "La Nación" 16-IX-1929 Tomado de Flecha op. cit. p. 45 
82, Citas de Jover Peralta op. cit. la. parte pag. 28, 41, y 86 
83. Para Creydt: "La burguesía nacional continúa siendo una fuerza objetiva

mente revolucionaria por sus intereses de clase, y participa de la lucha en 
cierta medida y forma. Pero a diferencia de la época de Francia, la burguesía 
nacional no tiene independencia en relación a los grandes importadores y a los 
latifundistas •••• Sin embargo, puede apoyar la revolución en cierta medida y 
colaborar en el desarrollo de la industria nacional" op, cit. p.50 

84, Declaración de Principios CTP 1939? Gaona p.616 
85. Almada op. cit. p.78 
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los trabajadores de la ciudad y del campo, del estudiantado, de 

los industriales de la naciente manufactura, de los hacendados 

disconformes con el viejo tipo de estancia colonial, sin posibi

lidades crediticias para aumentar y mejorar su producci6n vacuna, 

sin perspectivas ni mercados, y los propietarios de tierras deseo

sos de lograr la valorizaci6n de su diminios, mediante la coloni

zación" (86) 

Entre los sectores participantes destaca la pequeña burgue

sía estudiantil. "Las reivindicaciones de febrero, irnpl!cit'ás en su 

lema m!ximo, son de pura esencia clasista. Interpretan las necesi

dades y aspiraciones de las clases progresistas del pa1s ¿Quienes 

son esas clases? Las clases medias, en primer lugar; luego las cla

ses rurales y finalmente el proletariado" (87). "Los dos focos más 

importantes de incubación e irradicaci6n revolucionaria fueron y 

son aan la Universidad y los sindicatos obreros ••• Los impulsos y 

los ,elementos conceptuales, la energía espiritual y "las ideas ope

rantes" que empujaron y orientaron a las masas, tuvieron un origen 

universitario". (88) 

Pero la pequeña burguesía universitari~ al no ocupar una 

posiciónen la estructura productiva, no tiene un proyecto claro 

que ofrecer y adopta el proyecto burgués o proletario segan el 

estado en que se encuentre la lucha de clases. En este caso se 

adopta el proyecto de la burguesía que produce para el mercado in

terno y que encuentra una serie de trabas para su acumulaci6n en 

el patrón reaccionario de acumulación. En las siguientes citas se 

ve claramente cuales son aquellas trabas contra las cuales la re

voluci6n utiliza su escaso poder."Consiste ella (la táctica de lu

cha) en lo externo, en una lucha contra un sistema econ6mico con

trolado por metrópolis extranjeras y, en lo interno, en una lucha 

contra la oligarquía que sirve esos intereses foráneos en contra 

de los intereses nacionales, y especialmente, en contra de las cla

ses trabajadoras que constituyen la inmensa mayor1a de la naci6n" 

(99). "(La revoluci6n) •.. es democrática y antioligárquica, al mismo 

tiempo que nacionalista y antiimperialista. La oligarquía es un sis

tema de privilegios. El imperialismo es un sistema de dominaci6n 
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internacional. La revolución es igualdad social y es liberación 

nacional. Esto no quiere decir que sea enemigo del capital extran

jero, ni mucho menos xen6foba .•. Antientreguismo no es anticapita

lismo" ( 90), "Gobiernos formados por hombres de esos partidos pro

hijaron la pol1tica agraria que trajo el latifundio y al mismo 

tiempo el atraso, la miseria y la despoblación del campo paragua-

yo, y abrieron, con obsecuencia y liberalidad inconcebibles, las 

puertas del pa1s a la penetración del capitalismo extranjero, en

treg4ndole la gerencia de la econom1a nacional y el control de las 

condiciones materiales de existencia del Paraguay, a cambio de los 

miseros "treinta dineros" de la traición. Ellos vendieron al capi

talismo for&neo el ferrocarril, construido con el dinero y el su-

das del pueblo, los yerbales, riqueza básica, los bosques, las tie

rras, todas las fuentes y las fuerzas productivas de la nación. Ellos 

son responsables de la 'dislocación de los factores económicos 

tradicionales'."(91) 

Se crera en cambio, gobernar para todo el pueblo y de all! 

el nacionalismo que imbu1a todos los discursos y en torno al cual 

se pretend1a unificar a todos los sectores alrededor el proyecto 

burgu~s. 

A falta de una hurgues1a fuerte que invierta en el proyecto 

de industrialización, el estado ocupa el papel de inversionista 

como Gnica manera de garantizar el desarrollo económico que el pue

blo estaba esperando. "Surgió a partir de ello el corporativismo 

caracterizado por la intervención del estado en la econom!a, pro

tecciOn a las empresas privadas de mayor fuerza ••• formación de en

tes para la provisión de bienes y servicios esenciales, burocratis

mo y autoritarismo como forma de resolver los problemas pol1tico

econ6micos". (92) 

Sus objetivos m4s generales eran los de los sectores vincula-

86. Gaona Introducción, .••• op, cit. p.237 
87. Jover Peralta op. cit. 2a. parte p.38 
88. Jover Peralta op. cit. la. parte pp. 75 y 77 
89. Idem 2a, parte pp.38 y 39 
90. Idem la. parte p.53 
91. Idem p. 68 También es clara en este sentido la cita que introduce el cap!

tulo 
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dos al desarrollo del mercado interno, "estructurar un estado in
pendiente; crear las bases o condiciones de una econom1a de abun
dancia y de emancipaci6n; organizar una democracia moderna e inte
grada con justicia social; sepultar ol faccionalismo1 organizar la 
defensa de nuestras riquezas naturales en conjunci6n con todos los 
pueblos del cont5nente latinoamericano; trasformar el Paraguay en 
un pa1s moderno e industrializado; evitar el Axodo masivo de los 
para9Uayos ••• "(93) 

MARCO H:ISTORICO 

En medio del jGbilo y del entusiasmo popular provocados por 
la revoluciOn los obreros, en s6lo 15 d1aa, establecen las bases 
de la Confederaci6n Nacional de Trabajadores que es constituida el 
13 de marzo de 1936 con Francisco Gaona como secretario general:. El 
anarquismo hab1a desaparecido temporalmente con el ingreso de sus 
dirigentes m!s importantes al PCP. Este partido a su vez, estaba 
m!s interesado en impulsar la revoluci6n agraria, democr!tica y 

antimperialiata que la socialista. Estas ideas se convierten en 
las centrales dentro de la CNT. (94) 

El proletariado paragua~ ••• ACtll!rda S1J111Sr sus fuerzas al resto de toda 
la pcblaci~ ¡iaraguaya para que al.rededor de una gran unidad nacional de to
dos los elanentos genuina:nente paraguayos se marche hacia la conquista de la 
lil:erac:iOn nacional del yugo de la opresi6n del capitalisr.io :Unperialista eic

tranjeJ:O. 
Por eso declara que apoyar! y ayudad a todo gctiierno popular cu~ pro

gnca tienda a arrancar del capital extranjero, dueño del pa1s, Pan, Tierra 
y Libertad, para todos los trabajadores del Paraguay. 

En CCXlsecuencia, desde hoy en adela."\te tc:xl.o el proletariado nacional, 
liquida la bandera de la 'prescindencia :;;olltica' en su lucha contra la opre
si& del oro extranjero. 

Aunque las ideas dominantes dentro de la clase obrera coin
ciden con el programa de la burgues!a productora para el mercado 
interno, aquella trata de impulsar la revoluci6n lig:andose a su 

92. Miranda op. cit. p.62 
93. Gaona Introducción.... op. cit. pp.227-228 
94. Declaración de Principios Circu1ar No.l de la C~'T tomado de Gaona 

Introducción.... op. cit. p.244 
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sector de :izquierda, representado dentro del gobierno por Jover 

Peralta, presionando continuamente por nuevos pasos (95). "El pro

letariauo asume el papel de vanguardia del pueblo paraguayo en 

su lucha por la segunda emancipaci6n nacional. Con esta actitud 

se identifica con toda la Nación. Adopta, en consecuencia, como 

insignia oficial la bandera tricolor de la patria. Es también el 

abanderado del cambio reclamado por toda la Naci6n y en consecuen

cia, es el pionero de la industrializaci6n en el Paraguay"(96). 

La burgues1a interna y la clase obrera ten1an amplias coin

cidencias en torno al proyecto de la revoluci6n. •Los propietarios 

de los ingenios de azucar de Benjam1n Aceval y Guarambaré llegaron 

hasta la sede de la central obrera incluso para ofrecer su colabo

raci6n en favor de la campaña y fundamentalmente para romper el 

monopolio azucarero imperante por medio de la innovaci6n técnica 

en la producci6n azucarera". (97) 

El movimiento obrero cobró gran auge. Se formaron los sindi

catos de cocineros, sirvientas. carameleras, tabacaleras, moline

ros, foguistas fluviales, estibadores de comercio, tranviarios de 

la CALT, el 2 de marzo se reorganiza la LOM disuelta por el gobier

no en 1931. Se forman sindicatos en La Indopecuaria, en el ramal 

ferroviario de Charará, empleados de comercio, bancarios, fideeros, 

hajalateros, obreros ~unicipales, conductores de carretas de Gua

rambaré, la Federación Obrera de Concepc16n y varios más. También 

se organizan los campesinos de Misiones, Caazapá e Itá. 

Las huelgas también son numerosas. Se dan con los picapedre

ros, aserraderos, panaderos, obreros de astilleros, etc. y se lle

gan a nuevos acuerdos en Forno y Valle, obreros de la construcc16n, 

carameleras, obreros del calzado, etc. 

95. "La irrupción violenta del capital extranjero quebrantó la estructura eco
nómica, edificada por el gobierno del Dr. Francia y consolidada por los López. La 
apropiación de las tierras, bosques. medios de transporte }. la ingerencia en el 
Estado del capitalismo que ganó nuestras playas con la caida en Cerro Corá del 
abanderado de nuestra indeFendencia política y económica, absorvió por completo 
la naciente y promisoria industria, basamento de la economía nacional ••. Bajo su 
control, nuestra industria sufre un alto en su ascendente marcha con el retorno 
a las 'for=as coloniales' de producción ••• dando comienzo a nuestra efectiva deca
dencia que aún describe su parábola" Lezcano Quintín "Defensa de la econom-ia 
de los sectores econ-omicos de la clase media, empleados, pequeños industriales 
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El movimiento sindical se extiende por todo el pa!s y llega 

incluso a ias grandes empresas tanineras. El 23 de marzo se inicia 

1a huelga de Pto. Pinasco llegándose despuás a un convenio. En 1a 

firma del mismo el gerente de la compañia afirm6: "Miramos con sim

pat1a los esfuerzos del pueblo paraguayo por lograr que una parte, 

aunque sea m1nima, d~ las g~nancias de las empresas extranjeras 

quede en e1 pa1s. considero esto muy patriótico. Nosotros los nor

teamericanos cuando salimos afuera a invertir capital, asumimos un 

deber de honor, reintegrar en la brevedad el capital. Hace m~s de 

dos dácadas que esto se cumplió. Todo lo que tenemos en esta zona 

rica del Paraguay, plantado y construido, es sudor y sangre del 

pueblo paraguayo. No objeto el derecho que le asiste a este her6i

co puebo, para usufructuarlo" (98). La declaración es interesante 

en la medida que contradice la afirmaci6n de Eligio Ayala ya cita

da, de que la salida de las ganancias era insignificante: tambi~n 

es dif!cil de explicar la "simpat1a" ya que la revolución tenía 

a este tipo de empresas en la mira. Si no es mera ret6rica, es ob

vio que los accionistas no compart1an eas palabras. 

En dos años más la CNT congregar!a a 52.506 trabajadores des

tacándose las tanineras de Pto. Pinasco (5.700 afiliados), Pto. 

Sastre (5.100), Pto. Guaran1 (5.900) y Pto. Casado (5.600). Tambi~n 

la LOM (5.200), Federación Obrera de Concepción (4.500), albañi.les 

y anexos (3.535), y muchos sindicatos más • 

.. • y comerciantes" Ponencia presentada ante el Congreso Obrero Constituyente de 
la CTP 1939 Gaona Introduccilin •••• op. cit. p.612. Por otro lado en un 
art!culo publicado en el periódico obrero Mariscal López se muestra claramente 
las reivindicaciones fundamentales del bloque antioligárquicc.: "Imperialismo 
significa reacción, sometimiento económico a las grandes potencias, suspensión 
de la libertad popular, financiación del capital extranjero en el país, entrega 
del mismo a las grandes empresas, compañ#ias y terratenientes extranjeros, for
talecimiento del aparato de opresión, hambreamiento popular, juegos de bolsa, ma
niobras bancarias, acaparamientn de tierras, concesiones y privilegios a las 
grandes empresas como el FCCP, uunge y Born, Dreyfus, Anderson (&Clayton), Miha
novich, etc; ••• Felizmente los trabajadores conocemos a nuestros enemigos y sabe
mos como hay que heriri derrotarle, prueba es, la lucha que la CNT va a soste
ner contra el principal, el Imperialismo. Se lucha así: arrancando mejoras los 
trabajadores, reivindicandose económica y políticamente. Haciendo florecer la in
dustria nacional. Consiguiendo legislación obrera. Seguros y jubilaciones obre
ras por cuenca de los ricos o patrones y el Estado. Haciendo el Estado revisio
nes de las concesiones a las grandes empresas y compañías y sacándoles partes de 
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El 5 de marzo los obreros entregan un primer memorial al 

gobierno reafirmándole su apoyo y reclamando la jornada de 8 

horas, reajuste de los sueldos, legislación obrera, "anulaci6n 

de las leyes y decretos que restrinqen la actividad pol!tica y 

sindical, afianzamiento de la paz interior y medidas de protec

ción y ayuda a la insutria nacional". 

El 10 de marzo aparece el fat1dico y c6lebre decreto 152, 

fascista en todas sus lineas: 

Considerando ••• que la amplitud del crunbio ele situación cons=.acto c01 
respecto a estos antcccdcntes (el r&¡in'en anterior} vuelve superfluo todo 
trabajo de interpret:aci6i y.:i que h.:1 impuesto solucicncs hist6ric-nncnt:c indis
cutibles que danuestr.:i..., que el advr>.nimiento de la Rc\.'Olucim Libcrt.Jdora en 
el Paraguay reviste el mismo carácter que las transformaciones sociales to
talitarias de Eurq:a crntemporáne.:i, en el sentido de que la Rcvoluci6n Litcr
tadora y el Estado sen ya cosa idéntica, dccret,¿¡ ••• 

l\rt!culo 30.: 'l'Oda activid.:id de carácter pol!tico, de orc¡uni.zaci6n 
partidaria, sindical o de intereses cre.~doo o a crear de naturaleza pol!tic.:i 
en la naci6n, que> no anane expl!cit.31T'C11t~~ del Estado, qucd.:i prohibid.:i por un 
añ::>. 

Articulo 4o.: Todas las cuestiones que tenq.:in relacioo con la poUtk.:i 
social del Est.:ido identificado ccn la Revolución Libertadora están b:lio la 
clirecci6n del Ministerio del Interior, incluy!mdosc las relaciones y conflic
tos entre el trabajo y el capital ••• 

Este decreto se suma a las declarac1ones hechas poco des

pu6s por Franco a una revi.sta alemana donde "expresaba su admira

ción por Alemania y por el brillante caudillo de su Rcvoluci6n, 

señor Hitler, uno da los valores más. puros de la Europa ele posque

rra" (99). El decreto 152 fue redactado por Gomas Frc¡ire Estevcs y 

tenla la aprobací6n de Bernardino Caballero, el otro fascista en 

el gabinete. Stefanich y Jover Peralta estaban en desacuerdo p~ro 

lo firmaron, y Franco se disculpar1a después afirmando que en ese 

entonces poco se sabia de Hitler y que s6lo pretcnd!a un decreto 

que fortaleciera la "tregua política". El decreto tiene inmediata 

••• esos privilegios. Repartiendo tierra y elementos de trabajo al ca:::ipesinado. 
Eliminando a los acopiad~res y acaparadores de los frutos del país. Créditos 
a bajo interés y largo plazo a los agricultores ••• " Tomado de Gaona Intro
ducci6n •.•• op. cit. p. S 77 

96. Gaona lntrcducci6n... op. cit. pp. 246-247 
97. Idem p.272 
98. Idem p.272-273 
99. Chartrain op. cit. p.212-213 
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influencia en el accionar obrero, los obreros del calzado y de 
Molinos Harineros del Paraguay ven a sus patrones ampararse ante 
el decreto 152. Se clausura el diario "Libertad", se deporta a 
Creydt, Barthe y Augusto Cañete, se disuelve la asamblea de obre
ras domésticas y es detenido Juan Denis de los obreros joyeros, 
El 16 de marzo la CNT emite un comunicado contra el decreto y los 
enemigos de la revoluci6n. 

El pr6ximo paso era crear el partido que fuera soporte de 
la revoluciOn y que en el marco del decreto 152 tendr!a carácter 
de partido finico. As! en marzo se inicia el proceso de formación 

del Partido Nacional Revolucionario integrado por la C~T, la Aso
ciaciOn de ex-combatientes (ANEC), la Federación de Estudiantes 

del Paraguay, la LNI, sectores del Partido Colorado y disidentes 
del.Liberal. Sus. ideas rectoras son las del bloque antioligárquico: 

••• La independencia y la libertad personal, condicionados al bienestar 
social y n<ieional, definiendo los derechos y deberes del ciudadano en función 
de los supremos intereses de la sociedad y la Nación; el reccr1cx::imiento de la 
ccriciencia igualitaria profunda de las masas pq:>ulares paraguayas y su acepta
c.i6n cano base cardinal de la sociedad; la proscripción de toda clase de pri
vilegios de perscnas, familias o de clases; las bases para la rec01strucción, 
es decir, para el desarrollo, fundadas sobre los principios y la técnica de 
la racionalizaci6n para pranover enérgica y vigorosamente el más canpleto 
e integral desarrollo de li1 ccmunidad nacional, la organización y planificación 
cient1ficas de la prcducci6n, el orden administrativo nacional y canunal y la 
afilm:lci6n definitiva e inccntrastable de los valores étnicos e históricos de 
la raza; la socializnciál por el Estado y las carunas de ciertos bienes, servi
cios e industrias indispensables para la salud, el bienestar y la econanía del 
pueblo, cano suprema necesidad popular y nucional, cc:nsiderando a las nusas 
trabajadoras cano los agentes iros eficaces y positivos y la potencia econánica, 
pol1tica y militar de la Naciert. (100) 

También en marzo se inician las presiones extranjeras. Se da 
una movilizaci6n militar argentina cercana a la frontera paraguaya. 

El 22 de febrero habia sido establecido que solo los bancos 

podian hacer operaciones con divisas. El 3 de marzo se decreta la 
posibilidad de expropiación de hasta el 100% de las divisas obteni

das por las exportaciones. Posteriormente se liberaliza provisiona1-
mente la compra-venta de divisas hasta que enenero de 1937 se reesta
bleci6 la libertad de cambios. En marzo de 1937 se autoriz6 al Ban-



164 

co de la RepGblica a realizar expropiaciones de divisas sobre artí

culos de exportaciones que considere convenientes. Sin embargo, to

tas estas medidas no detuvieron la especulaci6n. 
El 7 de abril de 1936 la CNT dirige su segundo memorial al 

gobierno señalando la necesidad de un acercamiento a la revoluci6n 
mexicana, pidiendo garant1as para las organizaciones sindicales an
te el aumento de la represi6n y llamando la atenci6n sobre la acti

tud antisindical del gerente del frigorífico de Zeballos Cué y so
bre el acaparamiento de harina. 

El 5 de mayo aparece el Decreto-Ley de reforma aqraria. La 
celeridad con que fue elaborado este decreto nos da una idea de lo 
interesado que estaba el bloque antiolig~rquico, y fundamentalmente 
la burguesía interna, en ampliar el mercado interno a través de la 
ruptura de la'estructura agraria (latifundio-minifundio, capital 
comercial explotando a los ca~pesinos, escasa tecnificaci6n, falta 

de vías de comunicaci6n, el sistema rent!stico, etc.) cuyo primer 
paso era indudablemente entregar la tierra a los que la cultivaban. 
El decreto decía en su parte declaratoria: (101) 

Ia Revoluci(:n da un nuevo sentido al derecho de propiedad, reconociendo 
que ella tiene una funsi6n social que de~, de la que surgen del::cres y 
ooligaciooes ante la sociedad, que el propietario no puede eludir en ningGn 
m:::mento, bajo ning~un pretexto y adopta cano criterio para la restructuraci6n 
agraria del país el principio de que la tierra es de quien la trabaja •.• 

Que del::e aceptarse la limitación del derecho de la propiedad agraria 
y la facultad del Estado de intervenir en la reparticiói de la misna, <=no 
concesiOn de la nueva estructura social y eccnernica del pa1s, para intensifi
carse la prc:ducci6n agr1cola ••• 

El decreto tenia muchas características burguesas, exentaba 
de la expropiaci6n a las tierras racionalmente explotadas, declara
ba que todo paraguayo tenia derecho a una parcela de tierra siem
pre que la cultivase, teniendo preferencia en la entrega: a. los 

ocupantes de la tierra no propietarios, b. los ex-combatientes, 
c. los que regresaran del extranjero. Declaraba obligatoria la en
señanza de agricultura en todas las escuelas, creaba 5 escuelas 
agrícolas en el interior del país, con granjas militares anexas 
para la experimentaci6n y abastecimiento del ejército. Establecía 

que el Banco Agrícola deb1a impulsar la tecnificaci6n y eliminar el 
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intermediarismo. Era obvio contra quienes estaba el nuevo gobierno, 

para el pago de las expropiaciones se aumentaba la tasa de expropia

ci6n sobre la exportaci6n de tanino, se establec1a un impuesto so

bre el ganado vacuno y otros sobre las propiedades que no se explo

taran. Se establec1a que "las tierras ·rurales·: pertenecientes a 

extranjeros o sociedades formadas por capitales extranjeros, cuyos 

propietarios o accionistas residan habitualmente fuera del pa1s 

que no sean racionalmente explotadas y adeuden impuesto inmobi

liario por 5 años, pasar:in al. dominio del estado". Para no echar-

se a la oligarqu!a en su contra (lo cual demuestra la debilidad 

de la revolucOn) se establec!a un limite a las expropiaciones de 

2 mil.lonas de has. Aunque Pastore se razga las vestiduras en re

laci6n a este articulo, esta superficie representa el 5% de la su

perficie del pa1s, una extensi6n mayor de la que estaba bajo culti

vo entonces y mucho rn!s de lo que los liberales hab1an entregado 

en sus 32 años de gobierno. 

Son varias las caracter1sticas burguesas de la ley, sobre 

todo los aspectos que estimulan un uso m!s racional de la tierra. 

La Uni6n Industrial Paraguay (UIP) creada en este revolucionario 

año de 1936 integrando a la burgues1a industrial, escrib1a el mi

nistro del Interior un par de años despu~s: "Es increible señor 

mi.nietro pensar que la mecanizaci6n industrial en el Paraguay, 

pueda ser un peligro para el ·obrero: en nuestro pais, donde no 

tenemos 2 habitantes por Km2 y existiendo miles de kms2 de terre

no que clama por brazos vigorosos que exploten sus selváticas ri

quezas y surquen los arados su superficie".(102) 

La reforma agraria no qued6 en palabras sino que empezó a 

realizarse r!pidamente. En el corto lapso de la revoluci6n se en

tregaron poco m!s de 100.000 has. que representa una cantidad mu

cho mayor que la de gobiernos anteriores. Debido a la prioridad 

que se otorgaba a los ocupantes, los terratenientes desalojaron 

100. Declaración de principios del PNR 
101. Tomado de Gaona Introducción ••• 
102. Idem p. 355 

Gaona op. cit. p.239-240 
op. cit. p.585 
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a los campesinos que ocupaban sus propiedades agravando la situa
ciOn del campesinado. 

Dentro de las mejoradas relaciones con Jap6n (que junto con 
Alemania aumentar1a considerablemente su intercambio comercial con 
Paraguay en esos años) y con el interés de la revoluciOn de refor
zar la pequeña producciOn mercantil agraria, se autoriza la inmi
graciOn de familias japonesas que se instalaron en varias colonias 
agr1colas con bastante éxito. (103) 

La intención de la reforma agraria no era el de iniciar una 
v1a "farmer" de acumulación ya que consideraba i.nexpropiables las 
tierras racionalmente explotadas y por lo tanto, a muchos de los 
latifundios. M~s que división de latifundios supongo que se pre
tend1a la extensiOn de la.frontera agr1cola hacia la despoblada 
zona de Alto Paran~ donde se expropian 10 mil has. para ser repar
tidas. 

El primero de mayo obreros, campesinos, estudiantes y ex-com
batientes salen a la calle con carteles: "Derogaci6n del decreto 
152", "Vuelta de los desterradosª, "Queremos un Paraguay libre de 
explotadores extranjeros". El discurso de Gaona, secretario general 
de la CNT es antimperialista y antifascista condenando las invasio
nes y provocaciones de Italia, JapOn y Alemania, 

Los trust, los m:nopolios, la ccncentraciOn de las finanzas que consti
tu:yen el imperialiErno, cx:mo la etapa superior del capitalismo centralizado 
mundialJrente en pocas manos, •.• no pudiendo estos paises resistir en sus frcn
teras tanto oro acumulado, b.lscan expansión por todos los nedios, fue.ra de sus 
llmites ••• No pemdti:raros desde hoy a ninguna at1presa extranjera por !lás fuer
te que sea, mantener su propio estado dentro del Estado Nacional soberano ••• 
nuestro pueblo necesita sentir, palpar qué ha carobiado ccn el 17 de febrero ••• 
hay reivindicaciones urgentes que necesita la clase obrera cano la. ;ornada má
x:ilna de cx:ho horas, la seguridad en el puesto, reglaitertaci6n de la ley de 
accidentes de trabajo y la ley de Prevenciéri Social. •• sabemos que el i.'l'lperia
lismo presiona •.• pero fijaos cano~ lucha ventajosamente centra todas las 
fuerzas ilrq;lerialistas ••. " 

El discurso del Pte. Franco es tibio en el contexto del de 
Gaona: ( 104) 

Vemos a la liberacil'n de las clases trabajadoras del campo y de las 
ciudades, pero tal propOsito no significa de ningfin modo un atropello incooside
rado al capital que este pa1s necesita arraigar, defender y estimular para el 
aprovechamiento !ltil y fecundo de sus grandes fuentes de produccU:n y para el 
fanento vigoroso de sus fuerzas ecc:n6nicas. 

Toda incorporaci.l'n de capital, de t6:nica y de brazos extranjeros ser6. 
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bienvenida en la Rep(lbllca y ol:t:endd del gciliemo la protecci& racic:nal que 
merezcan cano factores eficaces del resw:g:lmiento naciaial. la revolucioo no 
ccnsiste en hacer tabla rasa del capital de la industria y del caooi:cio, sino 
d~ :?:'a'lcicna 1 •--rlo y de hacerlo servir solidaria y ai:mmiosarnente, a los gran
des fines sociales, pol1ticos y nacialales de nuestro pats •••• 

La revoluciCn dará tierra a los agricultores y les facilitará cuanto 
est~ a su alcance para est.imularlos en w trabajo y para asegurarles precios 
renuneradores a sus productos. Pero, si al ampara de este programa se preten
de el despojo y la violencia, el. Gobierno provisional harli uso de los medios 
le:¡1timos de que dispale, para garantir la vida, los intereses y el h:nor de 
las personas cc:n las mas en(!rgicas disposicic:nes. 

En presencia de los temores que todavta subsisten en algunos sectores de 
opiniCn de que la Nacioo Paraguaya pudiese caer en algún ei<ceso de doctrina ex
tremista, nos canplace ratificar nuestras primeras de::laracic:nes en la forma 
más fil:rne y categ6rica: NO HAY RIESGO NINGUNO DE QUE EL PARAGUAY ABRAZA lA oc.c
TRINA CCMUNISTA, NI 1\00Pl'E SUS EMBWIAS? SI SUS Pl:CCEDIMIENI'OS DE llOlA O DE 
GaU:mlO •• ~(hay que) canprender que el mejor modo de hacer obra duradera es 
proceder ccn método, ccn prudencia y cc:n serenidad. Todo exceso de palabra es 
perjudicial, todo ataque inmcxierado en nocivo y es ccntrario a los intereses 
bien entendidos de la revoluciOn. 

La derecha no le perdonar1a a Gaona su discurso y la noche ! 

del 11 de mayo cuando se dirigta a una reuni6n del PNR es apresado 

~on Tomás Mayol, pro-secretario de la CNT, y otros. La CNT inmedia

tamente decreta la huelga general en demanda de su libertad y el 12 

el pa1s está paralizado. Franco lanza una prÓclama: 

la ciudad es testigo del paro general decretado cano por resorte por 
los agitadores que simllaban adhesi!:n al gobierno r01Tolucic:nario, para infil
trarse en las filas de las masas obreras y organi2ar entre ellas la náquina in
feJ:nal de los demagogos que operan al concierto de la internacic:nal roja. 

El 13 a la noche la CNT l~vanta la medida porque "continuar 

el paro también seria un peligro para la estabilidad del gobierno¡ 

porque durante esta jornada, muchas maniobras contrarrevoluciona

rias fueron descubiertas y se encontraban comprometidos altos fun

=ionarios del Estado, como los Freyre Esteves, (el) jefe de Poli

=1a y (el) Jefe de Investigaciones" (105). El d1a 14 la ANEC pide la 

renuncia del Ministro del Interior provocando una primera crisis 

103. Pastare reproduce un informe acerca del funcionamiento de la colonia 
japonesa de "La Colmena" op. cit. p.329 

11>4. Ambos discursos tomados de Gaona op. cit.· pp.279 a 283 
105, Comunicado de la CNT tomado de Gaona idem p.296 
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ministerial que deja a la derecha fuera det gobierno. Sin embar
go, la clase obrera sufr1a una derrota al no lograr la liberaciOn 
de sus lideres que fueron recluidos en la prisi6n militar de Pe~a 
Hermosa.. 

"· ••• después del primer golpe COltrarrevoluciooario, el irnp.1lso de 
la primera ll:lra de la revolucibl. deca}'6 sensiblanente: la marcha da la Revo
lucien se hizo lmta, el camnio lleno de ol:lstkulos. 1'l ree.cciCn se hizo d&
saf1ante, en abierta disposiciOn a barrer coo el Gobierno Revolucionario, que 
en luqar de tanar med.:i.d.!ts para neutralizarla, ee manifest6 ostensiblB'l\ente 
ccr1tra la el.ase trabajadora, recelando de su lealtad" (106) 

También la izquierda serta dejada fuera del gobierno al ser 
desplazado Jover Peralta que el 25 de mayo pronunciar1a el siguien
te discurso: (107) 

" •• ,.sin la izquierda., la Relfoluci& no tendr1a sentido ni inte%6s para 
las masas y que sin las masas no hay, no puede haber RelroluciCn diqna de lla
marae aa1 ••• sOlo en los principios del sx:ialill!IO podemos hallar la fOtmul.A de 
la aalvacibl. nacional ••• (la :Fú!VoluciCnl aspira a nacional.izar la econanta desna
cimalizada por la traici& de los gobiernos anteriores, pero sin caer en el 
error de rechazar la cooperaci& del capital internacional que trae una t!c:ni
ca y una arganizaciOn que no poseenos ni podemos irnpr011isar, aspira a cootro
l.ar las inversiooes extranjeras y a est.1mular, organizar y proteger a las 
fuerzas productoras genuinameite nacia1ale• representadas por el obrero, el 
agricultor, el artesano, el -equeño industrial, etc ... En loa pol1tico, no90troS 
no CQ\Cebjmos el naciaiali!ITIO en cposicien a la danocracia. Repudiarnos toda for
ma de naciaialisno Caltrari.a a la libertad y a la organizaci& dB'l\cx:dtica de 
la l!ICCiedad". 

Caballero pasa al Ministerio de Hacienda, y Bertoni, indepen• 
diente y tecnOcrata, lo reemplaza en Agricultura. 

La revoluciOn febrerista a pesar de surgir de la pequeña 
burgues1a y tener un proyecto burgués, trataba de presentarse como 
el representante de todo el pa1s a través de su discurso nacionalis
ta. Ya la proclama del "Ejército Libertador" tras el golpe de esta
do declaraba: "Pueblo ilustre de Antequera, de Rodriguez de Francia 
y de los LOpez ••• os lo anunciamos. Hemos escuchado el mandato impe
rativo de las gestas solemnes de nuestra historia", El Mcal. L6pez 
fue declarado "héroe sin igual" y sus restos fueron traidos desde 
cerro Cor! y ubicados en el Oratorio de la Virgen que fue termina
do y llamado "Pantee,n de los hl!iroes". El mismo proyecto a desarro
llar se calificaba como "una vuelta a la sanda abandonada en 1870" 1 

"El socialismo es para el Paraguay una especie de retorno al pasado, 
al Paraguay de los LOpez". (108) 
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El nacionalismo populista del febreri111110 al igual que el 
del MNR boliviano y del APRA peruano se presentaba como antimpe
rialista. " ••• , la oligarquta dice 1 'El Paraguay para los extran
jeros•. Nosotro~ decimos: 'El Paraguay para los paraguayos•. Este 
es nuestro nacionalismo. Nacionalismo en funciOn de los de abajo, 
no en funciOn de los de arriba. Nacionalismo revolucionario"(l09). 
Sin embargo, al igual que aquellos, por su carácter pequeñoburgués 
no tenta un proyecto alternativo y, como ya hemos visto, ni cues
tionaba al capital extranjero. 

En junio es creado el Departamento Nacional del Trabajo 
(DNT) y desde entonces las cuestiones obreras dejan de pertenecer 
a la Orbita policial. El considerando del decreto afirmá: "Que la 
pol1tica social de la RevoluciOn tiende a regular la solidaridad 
y la cooperaciOn de los agentes productores de la economta nacio
nal ••• Que corresponde establecer una responsabilidad cierta en el 
r4gimen de las relaciones del patrOn con el obrero, basado en la 
justicia y el respeto de los fueros humanos: debe eliminarse el 
viejo concepto de la explotaciOn del hombre por el hombre ••• " 
El decreto establec1a la libertad de aindica~izaciOn, la libertad 
de trabajo, la jornada de B horas, descanso dominical, derecho a 
la asistencia sanitaria, el derecho a la instrucciOn, indemnizaci6n 
por accidentes de trabajo, reglamentaciOn del trabajo de mujeres y 
niños, prohibiciOn del trabajo nocturno de los niños, organizaci6n 
de cooperativas obreras, pago de los jornales en dinero en efecti
vo, conciliaciOn y arbitraje, inspecci6n y vigilancia de los esta
blecimientos de trabajo y la participaci6n de un delegado obrero 
y otro patronal en el DNT. Esta ley tampoco quedO en las buenas 
intenciones ya que se enviaron inspectores que controlaran su cum
plimiento incluso a las grandes empresas extranjeras lejanas a la 
capital. 

Desde entonces el DNT intervino en una serie de conflictos 
que denotaban la polarizaciOn social del momento. Se dieron con
flictos en la curtiembre de San Lorenzo, f4brica de chocolates de 
"La Mascota". conductores de carreta de Villeta, Ingenio de Benja
mtn Aceval, cargadores de carros, choferes, aserradero Fassardi, 
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fábrica de vidrio de Sajonia, obreras cartoneras, frigor1fico 

El Peñ6n, CALT, hojalateros, ladrilleros, etc. 

En julio la CNT emiten un comunicado declarando que la cla-

se obrera ha avanzado con la revoluci6n y que "ha dado su sangre 

juntamente con el Ejército Libertador y con el estudiantado en el 

formidab1e entrevero del 17 de febreroª y que, por lo tanto, s6lo 

favorece a la contrarrevoluci6n la represi6n y la desconfianza de 

que es objeto. LLama al Congreso de la CNT en septiembre, a la inte

graci6n de todas las fuerzas revolucionarias en la Uni6n Nacional 

Revolucionaria (UNR) y ofrece al gobierno movilizar 10.000 hombres 

en su defensa si da la libertad y garant1a de regreso a los estu

diantes y obreros presos y deportados y "garant1a para la libre or

ganizaci6n sindical sin pago de impuesto para reuniones". 

El gobierno autoriza el reqreso de los exiliados, fundamen

talmente comunistas. Al interior del gobierno los colorados y la 

LNI compiten por la hegemon1a. El 20 de septiembre Natalicio 

Gonz~lez escribe en Guarania contra "la democracia funcional que 

hay en Rusia y en Italia y que se pretende instalar en Paraguay 

•.• el mal se agravar~ singularmente a consecuencia de la estructu

raci6n colonial de nuestra econom1a". Al mismo tiempo el ~obier 

no pide moderaci6n a las representaciones y comunidades italiana 

ya alemana en sus demostraciones pro fascistas. 

E1 primero de octubre es asaltado por fuerzas militares el 

local de la CNT cuando se reun1a el Consejo de Delegados a pesar 

de que hab1a polic1as al interior de la reuni6n controlándola. 

La campaña exterior, azuzada por los exiliados, de que el 

gobierno era comunista golpeaba al gobierno y a su alianza con la 

CNT.""La Prensa" de Buenos Aires denunciaba en aquel año que en 

las calies de Asunci6n se repart1a a raudales el oro de Moscú"(llO). 

El 7 de octubre se dicta un decreto que prohibe las actividades 

comunistas y Creydt y otros son nuevaniente desterrados. El d1a 22 

106. Gaona Introducción ..•• op. cit. p.304 
107. Jover Peralta op. cit. la. parce p.55 
108. Idee PP• 73 y 78 
109. I.de::i p. 34 
110. Gaona Introducción ••• op. cit. p.229 
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la Canciller1a comunica: " ••• en presencia de la amplitud ad

quirida por esa propanganda, del hecho que haya merecido ser re

cogida por algunos diarios argentinos y que haya acarreado la di

ligencia de una embajada extranjera amiga ••• formula las declara

ciones siguientes: la sospecha de actividades comunistas en el 

Paraguay ha sido definitivamente extinguida y descartada por la 

ley adoptada por el cual el gobi~rno provisorio del Paraguay de

clarando reprensible las acti.vidades comunistas, y por la rec lu

siOn de los agentes de esa doctrina existentes en el país ••• ". 

Esta ley, el alejamiento de Jover Peralta a la Misi6n diplom&tica 

en Cuba "y la matanza de 12 obreros extranjeros por orden del Jefe 

del Departamento de Marina, enajenaron al Gobierno el apoyo de una 

notable fracciOn del mundo del trabajo ••• "(111) 

El 27 de octubre un nuevo decreto moviliza a todos los ciu

dadanos aptos para el trabajo bajo estructura militar. Después se 

obliga a los trabajadores a solicitar un certificado de trabajo. 

Durante octubre y noviembre se da la huelga contra la CALT 

que ten1a la concesi6n del servicio de energ1a eléctrica y tran

viario, ello constituye un nuevo enfrentamiento entre la derecha . . 
y la izquierda dentro del gobierno. Los trabajadores de la compa-

n1a declaran: "Nuestra lucha no es s6lo contra la CALT sino contra 

todas las fuerzas ocultas que la empujan, Nuestro conflicto no es 

sOlo una cuestif>n gremial sino una cuesti6n nacional. •• " (112). En 

el fondo se est& peleando por la renegociaci6n de todas las conce

siones leoninas otorgadas a las empresas extranjeras, y específica

mente la concesi6n a la CALT que duraría 70 años. Esta empresa no 

presentaba sus balances al gobierno paraguyao y su servicio tran

viario ten1a precios de monopolio en ciertos tramos. El peri6dico 

"El Dia" eser ibía el 17 de noviembre: " ••• esa asombrosa suma de 

80.000 pesos moneda argentina semanales cobrados por la CALT por 

quemar nuestras leñas con nuestros obreros y darnos una mala luz ha 

111. Chartrain op. cit. p.215 
112. Tomado de Gaona Introducci6n ••. op. cit. p.310 
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empobrecido a nuestra capital. La nacionalización ~e los servi

cios es tal vez la linica solución para este enojoso conflicto". 

La nacionalización no se da, debilitando aan más la alianza de 

los trabajadores con el gobierno. 

En noviembre se funda la Unión Nacional Revolucionaria 

(UNR) "una organización superior que tiende n asegurar la unif i

caci6n pol1tica de la RepQblica y la uni6n de todos los ciudada

nos en la acci6n comlin". La LNI ocupa la funci6n dirigente, Franco 

es nombrado presidente de la UNR y Stefanich vicepresidente. Este 

nuevo partido significa la definitiva ruptura con el Partido Colo

rado, B. Caballero renuncia y Natalicio González es enviado pri

sionero a Isla Margarita. Era la culminación de las disputas entre 

el P. Colorado y la LNI ya que anteriormente el Intendente de la 

ciudad de Asunción, Felipe Molas L6pez, colorado, habta sido descu

bierto en un caso de corrupción y luego organizando un complot pa

ra el 12 de octubre. Esta situación dejaba a la ANEC cons sus 106 

mil miembros corno la principal fuerza de apoyo al gobierno. 

Se funda la Unión Industrial Paraguaya. "Constituta una de 

las entidades más influyentes en el quehacer económico y en cuanto 

peso pol1tico. Organizaba exposiciones, suger1a al gobierno pautas 

de pol1tica fiscal, sobre el capital y el trabajo, a más de servir 

como fuente de consulta para la legislaci6n ••• " (113) 

.Ya ingresando en 1937 , se da otro conflicto contra una em

presa extranjera que también trabajaba con una concesión otorgada 

por el gobierno, la APCC que operaba el puerto de Asunción. Los 

trabajadores reciben el apoyo de la ANEC y de todos. los gremios 

laborales. La ANEC empieza a participar en los conflictos obreros 

como intermediario y preocupándose por los obreros de los yerbales 

tratando de desplazar a la CNT que hab1a resuelto mantener su inde

pendencia frente a la ~NR.(114) Siguen varios conflictos: Algo-

II3. Miranda. op • .::it. p.222 
114. "Esta posición no imr>lica de ninp.Gn modo aislarse de las demas fuerzas 

democráticas, al contrario, la CNT esta dispuesta como siempre a colaborar con 
los organismos populares como la UNR y la ANEC, etc. en lucha por las reivindi
caciones fundamentales del pueblo y en la liberación nacional contra la vuelta 
de los liberales vende-patria, contra una dictadura fascista, et:c." Comunicado 
de la CNT Tomado de Gaona Introducci6n pp.319-320 
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dones S.A., el Sindicato de Obreros Varios de Villarrica. los 

agricultores cañeros, los obreros del calzado, tabacaleros, ladri

lleros, etc. El lo. de mayo de 1937 no tiene el mismo brillo que 

el del año anterior, pero vuelve a participar la CNT, la UNR, la 

ANEC y la Juventud CatOlica. 

Las relaciones de la revoluci6n con la iglesia cat6lica fue

ron tensas. Dos sacerdotes f~anceses del Colegio San José ayudaron 

a Bray, metido a conspirador en esos años, a ingresar al pa1s ves

tido con h!bitos religiosos. El 27 de junio de 1936 sale el pri

mer nlimero del periOdico catOlico "Rumbos" con un claro sentido 

conservador recomendando a los obreros reducir sus gastos antes que 

pedir aumentos de sueldos. El 31 de agosto, Bogar1n se congratula 

del rechazo de Franco hacia el comunismo, al emitir una "Pastoral 

sobre el comunismo". El B de septiembre se reemplaza al Pa1 Perez 

de la direcciOn de "Rumbos" desde donde atacaba el "verbo enfermi

zo de Lenin". El 29 de septiembre un decreto gubernamental suspende 

el periOdico sin dar ninguna explicaci6n. El 12 de octubre Bogar1n 

se niega a asistir al acto en que las cenizas de L6pez ser1an de

positadas en el Pante6n de los H6roes y poco.después presenta al 

Ministro del Interior un proyecto de ley "que establece las reglas 

para la reprensiOn de las actividades comunistas", proyecto que el 

ministro asegura que va a promulgar, aunque al final fue aprobada 

una ley anticomunista diferente. 

Se hizo mucho en el plano educativo con la intenci6n de exten

der la educaciOn b!sica a todo el pa1s. En un principio se proyecta

ron crear 400 escuelas primarias, proyecto que contO con la adhesi6n 

de la Federaci6n de Estudiantes. También se crearon la Escuela de 

Artes y Oficios, la facultad de Ciencias Econ6micas, Facultad de 

Odontolog1a, Colegio secundario y normal de concepci6n, escuelas 

agr1colas. Se eliminaron los grav!menes para estudios secundarios 

y universitarios. T~mbién tuvo importancia para la educaci6n la 

rehabilitaci6n del guaran1 ya que fue un paso más para que los ni

ños no fueran enseñados en un idioma extraño para ellos. 

Se instala la Universidad Popular en Asunci6n y Villarrica que 

abandona su carácter apol1tico y se extiende no s6lo a adolescentes 

y adultos sino también a los niños. 
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En el plano de la salud se cre6 el ltinisterto rle Salud Pú

blica que encar6 la administraci6n de 6 hospitales en el interior 

del pa1s y 15 estaciones sanitarias. 

Se establecieron estancias fiscales forestales y ganaderas 

en el marco de una oayor participación del estado en la econom1a. 

El establecimiento forestal en la zona de Bah1a Negra pretend1a 

producir madera para cambiarla por tractores y material ferrovia

rio. También se intent6 el trueque de yerba mate por qasolina con 

México. 

Se dio inicio a la Marina Mercante del estado al botarse el 

barco •Tte. Pratt Gill". Era esta una nntiqua aspiración de la LOM. 

También se "cre6 el Departamento de Industrias y Monopolios depen

diente del Ministerio de Agricultura y Ganader1a a objeto de coor

diar los intereses del productor y del consumidor, fomentar la in

dustrialización nacional y el increlllento de las exportaciones"{l15) 

Otra preocupaci6n constante del gobierno fue la falta de ca

minos. Afirmaba Franco en su discurso del primer y 6ltimo cumplea-

ños de la revolución: (116) 

Un caxrq;io indicado para la inversi6n del capital extranjero es la ccristruc
ci6n de obras p6blicas y caminos en gran escala. No faltan las ofertas en ese sen
tido de medo que prcnto nos ser1i dado ~ el circulo vicioso: no hay caminos 
parque no hay producci6n, no hay producci.6n p:irque no hay caminos ••• Ia prcxluc
ci.6n ha aurentado en el pa1s a pesar de la falta de caminos, pero este crecir.lien
to alcanzará 1.lll l:ímite relativamente bajo CCJ'I rel.acUn a la capacidad del pa1s 
'si. paralelamente no se facilitan los transportes mediante caminos moiernos y en 
cantidad suficiente. POr eso la pol1tica de la Revolucioo en punto a la cais
trucx::ifu de cmninos será llevada adelante aún ccn los recursos presupuestarios 
naciala.l.es". 

Por primera vez se prestó atención a la situaci6n del ir.d1ge

na al crearse el "Patronato Nacional de Ind1genas" destinado a mejo

rar su situaci6n. 

El 13 de agosto de 1937 se produce el golpe de estado que aca

ba con el gobierno "febrerista". Para evitar que el gobierno y su 

base popular se defendiera, los golpistas afirmaron que el alzamien

to no era contra Franco sino contra su gabinete. Aunque el golpe fue 

incruento, al verse claro el engaño, se dieron tres levantamientos 

(7-!X, lo.-X y 21-X!I de 1937) que fueron duramente reprimidos. La 

represión fue violenta a partir de entonces durante muchos años. 
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CARACTERIZACION DEL REGIMEN DE 1936 

El movimiento revólucionario fue d~bil en la medida que re

presentaba a una burgues!a d6bil. Relata Jover Peralta que una vez 

Stefanich le preguntó su opinión acerca de cuales deber!an ser las 

realizaciones de la revolución: al hablar Jover Peralta de naciona

lizaciones, mejoramiento de la vida del trabajador, etc., Stefanich 

declaró que si se hiciera eso l~ revolución caer!a al dta siguiente 

y que "lo que hay que hacer es dictar dos o tres medidas efectistas 

para impresionar al pueblo"(l17). Esto nos da una idea de la debi

lidad del gobierno y, a la vez, de las caracter1sticas de la peque

ña burguesta que estaba en 61. Pequeña burgues1a que al no presen

tar un proyecto claro se perd1a en est~riles disputas entre los di

versos sectores componentes y era vacilante para dar los pasos fun

damentales para consolidar la revolución. 

Era continua la conspiración de los ganaderos terratenientes 

que reprochaban al gobierno el haber suspendido el pago de las re

quisas de ganado producidas durante la guerra, y de los exiliados 

que desde el exterior utilizaban cualquier pretexto {entrega de pri

sioneros a Bolivia, venta de armas, el abandono por las tropas del 

camino internacional, etc.) tildaban al gobierno de entreguista, 

fascista, comunista, etc. sin importarle demasiado la coherencia 

de sus acusaciones. Ante estas acusaciones y por su propia debili

dad e incoherencia el gobierno en lugar de hacer avanzar la revo

lución retroced!a reprimiendo obreros, emitiendo el proyecto anti

comunista, limitando el número de has. a ser repartidas, repartien

do tierras en Alto Paran§ para no afectar a los terratenientes, etc. 

restándole as1 posibilidades de un mayor apoyo de obreros y campe

sinos. El apoyo de los campesinos era fundamental {en 1950 todav1a 

el 85% de la población era rural) sin embargo se permiti6 que fue

ran despojados de la tierra que hab1an cultivado por generaciones 

por una oligarqu1a temerosa de perderlas. Tampoco se afectaron los 

poderosos intereses extranjeros (150 millones de pesos oro de in

versiones extranjeras en 1939) a pesar de ser una constante reivin

dicación obrera y popular: esto dejaba a las compañ1as extranjeras 

con manos libres para conspirar. 

En varios comunicados la clase obrera deélaraba su adhesión 
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a la revoluciOn y que no se merecía la desconfianza gubernamental, 
pero la respuesta no fue sino la c§rcel, el destierro, el asalto a 
las asambleas, el mantenimiento de impuestos a la realización de 
asambleas, etc. Al radicalizarse la lucha de clases la opción de
bía ser clara y ya no pod1a estarse titubeando entre la contrarre
volución temerosa del auge popular y las clases populares que de
seaban avanzar en el proceso. E~ su etapa final el gobierno de 
Franco y la LNI dej6 de titubear para ponerse al lado de los inte
reses antipopulares, aan as1 la oligarqu1a prefirió tomar las 
riendas del gobierno para conducir el proceso de modernizaci6n que 
era necesario, pero ahora bajo su control y sin perr.iitir ningún 
avance popular m!s. 

Al momento de caracterizar la revolución de 1936 debemos eli
minar totalmente la hipótesis de que haya estado apoyada en la oli
garqu1a, porque, como dice Chartrain, se le han hecho muchas acusa
ciones, pero ninguna "de estar aliado a los grandes intereses eco
nOmicos••. M!s bien habría que incluirlo entre una serie de gobier
nos latinoamericanos que han sido calificados como populistas-nacio
nalistas- burgueses. 

" •••• la forma lledia.nte la cual la b.Jrgues:ía industrial ha ofrecido e im
puesto su proyecto de desarrollo a la sociedad, ha sido a través de mov:llnientcs 
pol1tico-sociales que se han llevado a cabo en estos paises, y que, aparenter;e.,
te, han sido impulsadas por las clases medias, por la pequeña l::urguesia y at.-i. 
por el ca:r;:es:inado. Y si decimos aparentemente, es porque, aunqeu todos estcs 
mov.írnientcs (caoo el 'tenentismo' y m&s adelante, el 'vargui=' en Brasil, la 
Revoluc:í!5n Mexicana, el movimiento qu~ caiduce a la ascensié:l al peder a Iri
goyen en Atgentina, seguido ¡::or el 'peronisno', el 'batllis:ro· en Uru;¡uay, el 
movimiento que culmina ccn el Frente Popular en Chile) e.'(!Jresaban, en su caite
nido, intereses reales de las clases medias, de la pequeña b--gues:í.a y, en el 
caso mexicano, el campesinado pobre; sectores que han :impulsado estos mcv:inu.e."'1-
tos y les han dado forna, m&s all§ de lo que tedas han buscado en sus fo:rt!'as 
transparentes de expresión -que estrui contenidas por eja;plo en sus pro;¡ra.Tas 
reivindicativos- se estaban =istalizando los intereses cr.ie, ce hecho, eran los 
1lnicos capaces de orientar el curso y el sentido del desa..-rollo dependiente: les 
del capitalismo industrial". (118) 

115. 
116. 
117. 
118. 

Miranda op. cít. p.212 
Tomado de Masi y otros op. cit. pp.4 y 5 
Jover Peralta op. cít. la. parte p.62 
Bambirra op. cít. p.48 
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El populismo no surge por la contradicci6n de las clases 

ant~6nicas sino de contradicciones al interior de l~ clase do
minante, y la burgues!a que lo instaura encuentra apoyo en un sec
tor de la clase obrera interesado en un desarrollo econ6~ico esta
tista y que controle a las inversiones extranjeras. La burguesía 
que instaura el populismo está relacionada con el mercado interno 
que tiene intereses contrarios al capital extranjero y la oligar
qu1a que destinan sus productos a la exportación, en la medida en 
que la primera desea medidas que estimulen el mercado interno y 

la oligarqu!a y el capital extranjero están más interesados en re
ducir el costo de sus mercanc1as mediante la su~erexplotaci6n que 

imposibilita a sus trabajadores el aumentar su nivel de consumo, 
y por lo tanto, el mercado interno. La burgues!a interna se pre
senta, por lo tnato, como antimperialista y nacionalista. (119) 

El estado populista abandona el liberalismo que había carac
terizado la pol!tica econ6mica de los anteriores bloques en el po

der. 
"Al Estado cupo la respcnsabilidáa. de reunir y orientar recursos de inver

si61 directamente hacia las aipresas industriales, o indirectamente, ll'Cdiante el 
aporte de servicios y de infraestructura eccnl'.rnica. Tambi6n tano a su carqo la 
responsabilidad de reunir y orientar recursos de inversión directamente hacia 
las E!lll>resas industriales, o indirectamente, mediante el aporte de servicios y 
de infraestructura eccnfuica. También tanó a su cargo la responsabilidad de lo
grar la transfonnacit'.n requerida en la estructura de calificaciones de 111 fuer
za de trabajo, y propic.i6 una pol!tica educacional en parte orientada hacía el 
desarrollo industrial. En la misma faana, tuvo que facilitar la e.-.i;plotaci6n de 
nuevos recursos naturales. 

El Estado tambi~ errpezó a ccuparse a partir de un detenninado marento 
de la actividad agropecuaria. Se h.izo cada vez más evidente que sin u.ria transfor
nacit'.n y modernizacit'.n agr1colas, y los ccnsiguientes aunentos de producción y 
prc:ductividad en el canp::>, la expansioo industrial no po:iría continuar ••. "(120) 

Este tipo de estado sólo alcanzó un relativo éxito en los tres 
mayores pa1ses de latinoam~rica y más aún en M~xico donde se asentó 

119. "El Estado es presentado por las fuerzas que se hallan en el poder como 
si representase, al miS1110 tiempo, a todas las clases y grupos sociales, pero 
vistos como "pueblo", como una colectividad para la cual el nacionalismo desarro
llista pacifica y armoniza los intereses y les ideales" Ianni, Octavio op. cit. 
p.141 

120. Sunkel y Paz El subdesarrollo latinoamericano y la teorfa de la depen-
dencia pp.364-365 
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no en los votos, o en golpe de estado, sino en una rcvoluc:i6n po

pul.:ir ¡¡rmada. En los demlis paises el poder del capital extra:ncro 

era muy grande, la burgui:-s1a destinada al mercado interno era r.u~· 

débil como para reemplazarlo, la capacidad inversora del estado 

también era débil por lo que no pod1a cumplir su rol histéricc 

d~ dinamizar a la burgues1a a través de inversiones de infracs~r~c

tura industrial, de transporte, servicios elementos, cte. 

La misma debilidad de la burgues1a hizo que en estos pa!ses 

el modelo "popu l "lsta" fuera impulsado por la pequefü1 burr¡ucs1a que 

estaba llena de titubeos que hac1an que ni siquiera 1,'l burques!.:i 

confiase en su gobierno tcmion<lo posibles ra<lic~lizaciones. 

En Paraguay la revoluciOn se debilitO aGn m5s al reprinir 

a la clase obrera y desconfiar de su orqnnizacil5n mlixim;i y al no 

impulsar demandas populares blisicas o impulsar c:ilgunas con mucha 

timidez. "T1midamente, casi sin eonvicc i5n, fue crendo el DN'Z. T1-

midamcmt.e se hizo una reforma aqraria que hubiera podido refrendar 

sin ninguna violencia cualquiera de los gobiernos de la oliqa~qu1a • 

••• por no haberse ido desde el primer d1a al fondo de la cucsti6n, 

por no haberse atacado el mal en su raíz y en su momento los qr¡¡n

des problemas quedaron intactos. La revolución cayó del poder sfn 

realizar su obra. Cuando eso ocurrió, el fervor popular cscaJ:::.¡i en 

su punto más bajo. No es que el pueblo hubiese dejado de ser revo

lucionario. Es que la obra verdaderamente revolucionaria brillaba 

por su ausencia ... ".(121) 

Sólo después de ser derrocado, el movimiento febrcrista corn

prendiO la necesidad de haber realizado ciertas acciones básicas 

para sobrevivir. Para Gaona:" ••. la revolución del 17 de febrero 

de 1936 arroj6 un saldo pondcrable: ••• 3. El nacionalismo po~ular 

requiere la existencia de un estado independie~te que contrcle 

• los puntos claves de la econom1a nacional •••• , necesita para su 

propia supervivencia de una fuerte y disciplinada vanguardia obre

ra, estudiantil y campesina ••. , se apoya en ~na central obrera uni

taria, como su principal soporte •.• planifica .la econorn1a y estable

ce su control sobre el capital extranjero .•• " ( 122) • 
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V. LA MODERNIZACION OLIGAROUICA 

El afirmar que cuando una clase social toma el poder del 

estado utiliza los aparatos de estado y pone la pol1tica econ6mica 

a su servicio, es una sobresimplificaci6n que no nos ayuda a ex

plicar suficientements las estructuras sociales. Lo cierto es que 

el estado se presenta como representante de la sociedad y la na

ción en general por lo que no pu~de hacer caso omiso de la lucha 

de clases y de los intereses ·populares. 

Después del 13 de agosto de 1937 la oligarqu1a comprende que 

su modelo tradicional no puede funcionar, por lo que cambiará la 

pol1tica econ6mica. Esto no quiere decir que seguirá una pol1tica 

a favor de la burgues1a industrial y en contra suya. Recordemos que 

la oligarqu1a se compone de varios sectores (terratenientes, capital 

extranjero industrial y financiero, y el capital comercial) cuyos 

intereses no son id~nticos (123), y que una misma persona puede al 

mismo tiempo estar en m~s de un sector y , por lo tanto, puede 

fácilmente variar de posici6n segGn las modificaciones que se pro

duzcan en la acumulación interna, la lucha de clases, el mercado 

externo, etc. 

Al retomar el poder, la oligarqu1a est& d~bil frente al as

censo de la burgues!a industrial y la clase obrera por lo que aque

lla es aceptada en el bloque en el poder ·a trav~s de la UIP y se 

instaura una pol1tica de represi6n con reformas con relaci6n a la 

clase obrera y el campesinado. Algunos capitales de la oligarqu1a 

se moverán hacia inversiones destinadas al mercado interno comple

tando con esto la modificaciOn paulatina de la formaci6n social. 

Es su propia debilidad, su incapacidad de lograr el consenso per

dido, su conocimiento de la imposibilidad econ6mica de su modelo, 

121. Jover Peralta op. cit. la, parte pp.59 y 60 
122. Tocado de Gaona Introducci6n •••• pp.230 y 231 
123. En cierta etapa, el capital comercial y terranetientes pueden estar in

teresados en la ampliaci6n de la red vial, el primero porque amplía su radio 
de explotaci5n y los segundos porque .valoriza su propiedad. Mientras que el ca
pital extranjero prefiere que el gaso público no se destine a ello porque trans
porte sus mercancías por el río. Posteriormente ingresará al área de acopio de 
algod6n (Bunge y Born, Anderson & Clayton) y estos sí se interesaran por ex
tender. los caminos e incluso por una repartici6n de la tierra (el algod5n es 
producido por pequeños productores) aspecto en el cual coincide con el capital 
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lo que le lleva a ampliar el bloque de poder y a cambiar para no 

morir. Esta nueva alianza es posible en la medida en que no exis

ten contradicciones antag6nicas entre la burgues1a industrial in

terna y la oligarqu1a ya que ambos se encuentran identificadas 

con un mismo modo de producci6n, el capitalismo, y la extracci6n 

de plusval1a a los trabajadores del campo y la ciudad. 

Este no es un cambio lineal y continuo sino con al~ibajos 

segtln las modificaciones en el poder de las clases, e implica 

una supervivencia de la oligarqu1a a la vez que se apoya al sec

tor de acumulaci6n capitalista más dinámica: la burgues1a indus

tiral. As!, con esta "modernizaci6n oligárquica", la reforma agra

ria es modificada a "expansión de la frontera agr1cola" (124) y 
1a intervenci6n del estado en la econom1a que se inicia en 1936-

1937 (en cierta forma el estado siempre ha intervenido en la eco

nCll?d.a a través de su intervenci6n en la lucha de clases) abarcando 

hasta a establecimientos forestales y ganaderos, se reduce a aque

llos emprendimientos que la burgues!a no puede iniciar por s1 mis

ma, como energ1a, flota mercante, tel~fonos, etc.y que el capital 

necesita para su expansiOn. El nacionalismo tambi6n se modifica, 

desde la exaltación antimperíalista de los gobiernos de los L6pez, 

de sus caracter1sticas independientes, su preocupaci6n por el de

sarrollo industrial, etc. se pasa a una ret6rica nacionalista hueca 

recordándose más las batalias, el valor del soldado, los h~roes, 

etc. eliminándose as1 el potencial revolucionario de la historia 

cama lucha de clases. Por otro lado se eliminan paulatinamente 

los mercados cautivos de las tanineras y la sujeci6n extraecon6mica 

de los trabajadores de los yerbales que eran antiguas reivindica

ciones de la burques1a industrial interior y la clase obrera . 

••• con los comerciantes que se beneficiarían por una mayor producción campesina; 
~ro a este aspecto los terratenientes se oponen. Estos, sin embargo, abandonan 
s~ papel de villanos al desear ciertos impuestos al romercio exterior, en tanto 
qwe el capital co::iercial y extranjero desean la ~ayor liberalidad posible. As!, 
ai::~e cada aspecto de la política económica (monetaria, fiscal, impositiva, 
ga.stos ~el gobierno en infruentructura, etc.) las clases dominantes se enfrcn
tacn persiguiendo sus propios intereses. 

124. Así, mientras en 1936-1937, las pirncipales zonas en que se distribuyen 
t~~rras son Caazapá (con el 23.69: del total distribuido), San Pedro (20.94%), 
Cltiairá (18.91%) y Alto Paraná(l4.59}; en 1940-1947 son Chaco (79.85%), Alto Pa
t:Jtná (4.63%), Ai:la:nbay (3.12%), Misiones(2.65%) o sea, en zonas más alejadas 
~~ los mercados tradicionales, de las zonas de colonización antigua. Datos to-
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A la vez persiste la debilidad de la burguesía industrial 

que no le permite asumir el papel dominante dentro del bloque de 

poder. Adenras necesita de los sectores exportadores que le provean 

de las divisas necesarias para su expansión. Bambirra descubre es

to en el marco latinoamericano: " ..• la oligarquía no se halla pues 

definitivamente liquidada. Mantiene sus privilegios básicos, pero 

abre las puertas del sistema de dominación a la burguesía indus

tiral. De este proceso resulta un sistema de dominación más comple

jo e impuro: el de la dominación burguesa-oligárquica", (125) 

Son varios los autores que han expresado esta idea con algu

nas variantes o simplemente han presentado el hecho sin explica~

lo: "El movimiento del 17 de febrero, desde este ángulo,· bajo nin

gún sentido puede ser considerado como un golpe militar más en 

nuestro calendario pol!tico militar, sino que es un hecho llamado 

a revolucionar toda la mecánica de la conducción ·política del país. 

Desde el 17 de febrero, en el Paraguay ya no se podrá gobernar c~~o 

antes" (126). ".Despu~s de Franco, todos los gobiernos contrarrevolu

cionarios se han presentado con máscara de 'nacionalistas' y •revo

lucionarios' para luchar mejor contra la revo.lución nacional" (127) • 

"El poder de la oligarqu!a se ha debilitado grandemente. Ya no 

dispone del gobierno a su gusto y paladar. Antes de 1936 ¿qui~n hu

biera osado discutir siquiera sus fundamentos? Hoy, no s6lo se dis

cute el sistema sino que existe todo un vasto movimiento enderezado 

a cambiarlo". "La revoluci6n de febrero trae un empuje de masas que 

no se podrá ya detener sino por la satisfacción de las necesidades 

a que obedece".· "Todos se 'febrerizaron' más o menos, incluso el 

Partido Liberal. Los liberales se hicieron también 'revolucionarios'. 

Hoy se declaran casi socialistas. Igual que los colorados. Van aho

ra a salvar a la patria después de haberla hundido ••• careta, sirnu

laciOn en la lucha por la vida"(l28). Sin embargo, estos militares 

•contrarrevolucionarios' quedaban a pesar de todo marcados en suma

yoría por la guerra y por la critica antiliberal ••• Raz6n por la cual 

el poder volviO a manos de los políticos liberales s6lo por algún 

tiempo, y aún, con vigilancia"(l29). "Si éste movimiento (febrero de 
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1936) fue incapaz de desplazar a la gran propiedad latifundiaria 

y, al mismo tiepo, pese a su orientación nacionalista, fue no me

nos incapaz de anular la dominaci6n del capital foráneo instalado 

en los centros extractivos y transformativos claves de la produc

ción agropecuaria, para abrir de ese modo y de manera revolucio

nariamente burguesa una fase de acelerado desarrollo capitalista; 

probablemente ello signifique el rezaga~iento y las postergaci6n 

de una tarea, y que el capitalismo tal vez nunca lo resuelva en 

el Paraguay. De all! que parecer!a muy razonable pensar en la 

pertinencia de una forma reaccionaria de desarrollo capitalista 

en la formación paraguayil ••. " ( 130}. "Los febreristas tienen ra-

zón cuando dicen que todos los gobiernos subsiguientes se propu

sieron cumplir el programa del 36. Reforma agraria, reivindicaci6n 

de los héroes, nacionalismo, empresas del estado, infraestructura, 

organización estaltal del movimiento obrero, gobierno militar"(l31}. 

Como dijo Marx, los grandes hechos y personajes de la historia se 

producen dos veces, pero la segunda vez como farsa y caricatura. 

Por su debilidad la oligarqu1a tiene que instalarse con el 

ejército y sólo con el poder de ~ste y la represi6n pueden llevar 

adelante el nuevo proyecto: " ••• su incapacidad de gobernar (de la 

oligarqu!a) la lleva a tranzar con la milicia, que desde 1936 ya 

se perfilaba como el nuevo factor pol1tico dominante de la pol!ti

ca paraguaya. La f6rmula pol!tica del militarismo desplaza a la 

oligarqu!a del poder pol!tico, no as! del poder econ6mico que en 

consonancia con los detentadores del primero son los dominadores 

del orden social actual"(l32), "El estado intervencionista" tiene 

mdltiples formas, tanto 'desarnolladas' como •subdesarrolladas' ••• 

En el Paraguay se le podr!a calificar como 'desarrollismo militar' 

mados dé Ramón Fogel "Colonización y estructura agraria" del 1 ibro: Estado, 
campesinos ...• " op cit. p.232 

125. Op. cit. p.58 y agrega: " ..• los intereses oligárquicos e industriales, 
aunque manteniendo su espcificidad, se mezclan y se com~lementan, resultando de 
all1 en el plano económico y político-social, una serie de conflictos que no 
ocultan sus antagonismos, pero que los limitan a una situación de compromiso, 
base sobre la cual se asienta el sistema oligárquico burgués en estos países. 
La burguesía ~n~ust:ial}atinoa::ericana ya nace limitada y comprometida con 
las clases ol1garqu1cas op. c1:. p.47 

126. Gaona Introducción ..• op. cit. p.223 
127. Creydt op, cit, p.51 



183 

por ponerle un nombre. Alrededor de los militares y del 'desarro

llo', comienza a girar el estado" (133). Y en el marco latinoame

ricano, "La oligarqu1a no gozaba pues de condiciones para la mani

pulaciOn de estos movimientos (populares). S6lo contaba con el re

curso de la represi6n y del respaldo en el imperialismo, haciendo 

cada vez m:is profundo su pacto con 61". (134) 

EL MARCO HISTORICO DE LA MODERNIZACION OLIGARQUICA 

Tras el golpe contrarrevolucionario de 1937, el gobierno de 

Felix Paiva reinicia el pago de la deuda a los ganaderos y elimina 

no solo el decreto de reforma agraria de 1936, sino también la ley 

de colonizaciOn de 1935. La clase obrera no bajO la guardia siendo 

una de las muestras de la debilidad de la oligarqu!a. se dieron 

innumerables huelgas, entre ellas las de obreros zapateros que 

pretend1an una parte de las ganancias que traer!a la introducci6n 

de maquinaria, y la de los mar1timos. A pesar de no existir la 

indemnizaci6n por despido, la lucha de los trabajadores consigue 

&titos en este sentido. En 1939 se reune el Congreso Constituyen

te de la ConfederaciOn de Trabajadores del Paraguay (CTP). La Fe

deraci~n . de Estudiantes Secundarios lleva a su directiva al mili

tante comunista Alfredo Alcorta. 

La distribuciOn de la tierra se hizo más lenta, 39.476 has. 

entre noviembre de 1938 hasta octubre de 1940. Se creó la facultad 

de Agronom1a. En 1940 el Banco hgr1cola ejecutó un plan m1nimo de 

producciOn agr1cola. 

Posteriormente asume como presidente el Gral. Estigarribia 

que desde su puesto de embajador de EEUU se hab!a ganado las sim

pat!as de Washington. Se promulgó un Estatuto A~rario para acele

rar la distribuci6n de tierras, legislaci6n que algunos calificaron 

de socialista. Con un pr~stamo norteamericano se inici6 la ruta 

que unir1a Asunci6n con la frontera de Brasil en Alto Paraná. Esti

garribia ten!a la intención de modernizar la agricultura con la 

introducci6n de maquinarias. Impuso una nueva constitución antili

beral con facultades omnímodas para el presidente(l35). Es por 

las caracter1sticas señaladas, un claro iniciador de esta etapa 
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calificada corno de "modernizaci6n oligárquica•. (136) 

Estigarribia muere en un accidente de aviaci6n el 7 de sep

tiembre de 1940 y asume como presidente el Gral. Mor:!'.nigo con el 

slogan "orden, disciplina y jerarqu:!'.a". E:n sus inicios tiene el 

apoyo de la UNR y el "tiempismo" calificado por Miranda co;no "cato

licos de tendencia fascista". Entre sus premisas estaban las de 

ndemocracia de verdad, no electoralista, en vista de que el pueblo 

no está aan preparado par emitir voto consciente y libre ..• rechazo 

del liberalismo y fomento del intervencionismo estatal sobre todo 

en el orden económico y especialmente en las relaciones entre el 

capital y el trabajo. La inercia del Estado liberal debe ceder su. 

puesto al dinamismo del Estado protector y director, intervención 

y contralor permanente del Estado en todas las empresas que explo

ten concesiones o servicios pQblicos". (137) 

La polfttca de represión m~s reformas se incrementa. El 9 
de enro de 1941 el gobierno decreta una "tregua sindical" a la 

que la CTP responde con la huelga general indeterminada. El go

bierno paraguayo consulta a los de Italia y Alemania sobre qué 

hacer y el d:!'.a 10 decreta que los obreros "están considerados como 

soldados y sometidos a las leyes, reglamentos y Código Penal Mili

tares". Se encarcelan centenares de obreros y se instalan campos 

de concentración en el Chaco. 

Por el lado de las reformas, en octubre de 1943 se estable

ce el salario m1nimo, el lo. de febrero de 1944 se establece el 

seguro social por enfermedad, invalidez, vejez, etc. 

128. Citas de Jover Peralta op. cit. 2a. parte pp. 80-81 y 9 y la. parte 
p. 78 

129. Chartrain op. cit. p.223 
130. Salinas, Dario ''Tendencias del proceso agrario •.• " op. cit. p.33 
131. De los Ríos, José "Proceso Político del Stronisr.io" Revista Síntesis 

No. 20-21 México p.8 
132. Masi y otros op. cit. p.10 
133. De los Ríos op. cit. p.8 
134. Bambirra, Vania op. cit. p.131 
135. "Al fortalecer las atribuciones jurídicas estatal1?s, no se trata de 

crear un sistema dictatorial, puesto que 1a dictadura consiste esencialmente 
en el ejercicio díscresional de funciones, sino de defender mejor nuestra socie
dad y a:nplfor el radio de acción del Estado en lo que se refiere a su intet·ven
ci6n en la vida social y económica, con lo cual se abandona el concepto caduco 
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En 1940 se establece un plan trienal. Duante este periodo se 
da: (138) 

"·.,la reglamentaciEn del trabajo de l!Ujeres y rrenores; ampliacii5n del 
servicio aereo internacional; funciaiamiento de ZP t Radio Nacional; creacii5n 
de rrercados rm.micipales, ••• creaci6n del.:Banco Municipal de Préstarros; crea
ci!n de la Marina Mercante Paraguayo-Brasileña; ••• construccU:n del aeropuerto 
de AsunciEn;.. caistrucciEn de edificios para agencias de iltpuestos iritemos 
en el .interior; creaciEn de la Direoci& General de Hacienda; ••• ccnstrucci6n 
y reparaciEn de 900 kil6netros de ·caminos y 120 puentes; creaciEn de la 
COr¡x:lraciEn Paraguaya de Alcdloles y del Instituto Geográfico Militar; puesta 
en marcha de 45 escuelas incluidas escuelas regionales de agricultura en e 
¡ueblos; apertura de 64 colalias agrq:ecuarias ••• " 

Al finalizar este plan se dio inicio a uno quinquenal que 
pretend1a entre otras cosas la ayuda t~cnica y financiera del es
tado a industrias "que requieran ser estimuladas", "explotaci6n 
por el estado de nuevas industrias, especialmente de las estraté
gicas para la defensa nacional y de aquellas que, no obstante la 
ventaja econ6mica que representan para el pa1s no fueron considera
das por la iniciativa privada ••• formaci6n de corporaciones industria
les de car4cter mixto ••• otorgamiento de facilidades al comercio de 
exportaciOn en los renglones que necesiten ser estimulados, suplien
do el Estado a la iniciativa privada cuando ella fuese nula ••• aba
ratamiento de fletes ••• contrucci6n de un dique seco ••• creaci6n de 
una pequeña flota ~ ••• gestiones relacionadas con la instalaci6n de 
una f!brica de cemento ••• "(139). Aunque el plan era muy general y 
no era sino una declaraci6n de objetivos a partir del cual deb1a 
iniciarse una verdadera planificaci6n con asignaci6n de recursos, 
financiaciOn, etc, s1 nos permite ver claramente el cambio produci
do en la pol1tica econ6mica con amplia participaci6n del estado en 
la vida econ6mica. 

Desde la promulgación del Estatuto Agrario hasta agosto de 
1947 se entregaron s6lo 22.907 has. lo cual representa una b~ja en 
el ritmo de reparto. Se realiz6 un censo agr1cola que detect6 la 

del Estado neutral e indiferente. El Estado moderno no puede ser un simple gen
danne ••• En los pa'ises de rudimentario desarrollo; en que la iniciativa privada 
es débil y en que existen problemas superiores a la capacidad del particular, el 
Estado no puede paracticar, sin compromer el progreso, la doctrina del dejar 
hacer" Exposición de motivos de la Nueva Constituci'on de la República Tomada 
de Rivarola, Domingo "Estado, Modernizaci~on agrícola y diferenciación campe-



186 

desigual distribución de la tierra y un baj1simo nivel de acumu

lación que atribuyeron a la falta de financiaci6n. Fue creado por 

ello el crédito Agr!cola de Habilitaci6n (CAHJ dependiente del 

Banco Agr1cola que logr6 resultados positivos para el muy reduci

do namero de familias que lograron créditos. 

Se estableció un control de cambios que se liberalizó un 

poco en 1945 al establecerse un mercado libre paralelo pero res

tringido, las divisas obtenidas por las exportaciones deb1an ser 

entregadas al gobierno al cambio oficial. 

Pero esta modernizaci6n de la pol1tica económica se daba 

sin salir del marco olig~rquico. • ••• latifundios, empresas impor

tadoras-exportadoras, los enclaves colonialistas extranjeros que 

explotaban materias primas, las firmas que ten!an el monopolio de 

servicios pQblicos, es decir los fundamentos del poder econ6mico 

estab1ecido, no fueron afectados. Por el contrario, el gobierno 

los protegi6 tratando de esa manera de ganar el apoyo del grupo 

empresarial". {140} 

Se establece el •guaran!" como moneda nacional, se crea el 

Banco Central y se nacionaliza la CALT y tras declarar la guerra 

a Alemania se expropian las empresas alemanas Cia. Internacional 

de Tel~fonos S.A. y el Banco Alemán. 

Una inestable alianza liberal-febrerista-comunista intenta 

la toma del poder en 1947 y es derrotada. Los colorados quedan con 

el poder militar completo y desplazan a Mor1nigo de la presidencia. 

Varios presidentes se suceden y entre ellos el fascistoide, ex

antiolig&rquico, ex "anticapitalista", Natalicio Gon24lez. 

Pero reci~n en 1954 tras el golpe de estado de Alfredo Stro

essner se estabiliza el proyecto y se le da su forma m&s completa. 

se establecen empresas estatales y se nacionalizan otras (Flota 

Mercante del Estado, Corposana, el ferrocarril, etc.), se extien

de la red vial, se completa la ampliaci6n de la frontera agr1cola 

con la entrega de tierras en Alto Paraná(l41l donde se funda el 

sina en el Paraguay" del libro "Estado, campesinos ••• " op. cic. p.57 
136. "El acceso del Gral. José Felix Estigarribia al poder el 18 de febrero 

de 1940 •.• implicó el más serio intento de caobio desde el mismo interior el!! la 
clase directiva dominante. En tal sentido, antes que una "rest:auración" del 
modelo tradicional, fue ••• de cransición definitiva, hacia un sistema socio-polí-
tico autoritario" Idem p.57 
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puerto Pte. Stroessner y se construyen la presa hidroeléctrica de 

Acaray y recientemente, la de Itaipú, se inicia el cultivo agr1co

la empresarial de trigo y soya, se tecnifica la ganader1a con la 

introducción de nuevos pastos, inseminaci6n artificial, etc. y 

en general se completa el proyecto instaurado en febrero de 1936. 

"Ej4rcito y Partido logran cumplir las funciones básicas burguesas 

(esto es, para un pa1s capitalis~a) cuyo programa se anuncia y se 

inicia con la revoluci6n de febrero".(142) 

Aunque la "modernizaci6n olig&rquica" signifique la supera

citm parcial de las contradicciones interburguesas que habtan lle

gado a su nivel explosivo en 1931, no significa que el nuevo patrOn 

pueda funcionar indefinidamente sin contradicciones. Es ~s, ha lle

gado a un 11mite que exige un nuevo reordenamiento de la econom1a 

y, por lo tanto, de las clases. 

Ahora las contradicciones más importantes son las que se dan 

entre las clases fundamentales del capitalismo, en la medida en 

que el nuevo patr6n capitalista es incapaz de ofrecer a los traba

jadores un substancial aumento en su nivel de vida y en su nivel 

de participaci6n pol!tica en el control de la sociedad. 

CONCLUSION 

El patr6n reaccionario de acumul~ci6n por su elevada dependen

cia al mercado exterior recibe un fuerte golpe con la crisis de 

1929 y la posterior depresi6n. 3ajan tanto los voltimenes exportados 

ccao los precios dislocando todo el sistema. Argentina~ el oercado 

m&s grande para los productos de exportaci6n paraguayos, ante la 

falta de divisas, sustituye importaciones y entre ellas los fácil

mente sustituibles productos paraguayos. La oligarqu1a, estrecha

mente ligada al comercio exterior, se encuentra sumamente débil y 

s6lo agudizando la represi6n puede mantenerse en el poder. 

137. Miranda op. cit. p.64 
138, ídem pp.65 y 66 
139. Plan Quinquenal 1943-1948 de Reconstrucción Nacional. Higinio ~.orínigo 

Departamento Nacional de Prensa y Propaganda. 
140, Miranda op. cit. p.64 
141. De 1950 a 1977 se entregaron por la colonización oficial 3.444.633 has. y 
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El patr6n de acumulaci6n paupcriza a los obrajnros explota-

dos por empresas extranjeras interesadas s6lo en disminuir sus cos

tos en tuerza de trabajo para obtener más qanancia al ex?crtar sus 

productos. También pallperiza a los campesinos que s6lo en una redu

cida proporci6n son propietarios de las tierras que culti.v.:in y es

tán sometidos a la explotaci6n del terrateniente y del capital co

mercial que disminuye las posibilidades de acur.iulaci6n y difcr'en

ciaci6n campesina. El mercado interno se encuentra as! c~frentado 

a obst!culos que constituyen un freno a la industria nacior.al mar

can el agotamiento del patr6n reaccionario de acumul,1ci6n ce .::apital. 

Los sectores antioliqárquicos se orqanizan, hacen nuevas orqa

nizaciones y partidos que presentan un proyecto de desarrolle basa

do en el incremento del mercado interno. Reforma agraria, inversio

nes estatales, control del capital extranjero y nacionalis~o son 

sus bandera más visibles. 

La situaci6n llega a niveles explosivos tras la masacre de 

estudiantes el 23 de octubre de 1931. Esta situaciOn explosiva se 

convierte en el detonante de la guerra del Chaco contra Bolivia 

que también pasa por una crisis similar. La guerra es una tregua 

que a la vez, extiende las contradicciones que estallan en a~bos 

patses al finalizar aquella. 

Los sectores que asumen el gobierno en febrero de 1936 estSn 

lejos de ser homogéneos. La procedencia de clase de los co.~ponentes 

es pequeñoburguesa y el proyecto adoptado el de la burgues1a indus

trial destinada al mercado. interno que pronto desaloja a los demás 

sec~ores y reprime al movimiento obrero. Sin sus aliados el gobier

no tan débil co~o la burgues1a interna que lo apoya y es derrocado. 

Los sectcres oligárquicos, sin embargo, no vuelven a su pro

yecto anterior sino que a trav~s de un proceso lento plagado de con

tradicciones, van llevando adelante pero distorsionadamente las ta

reas de la revoluci6n de 1936 a fin de solucionar la crisis del pa

trOn olig~rquico de acumulaci.6n. Distorsionadamente porque la re-

•••• por la priv.,da 1.002.183 h:is. En tanto entre 1870 y 1940 se había" entregado 
entre 316.880 y 432.218 has. sc~ún distintos investigadores. 

142. De los Rfos op. cit. p.7 
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forma agraria es convertida en expansi6n de la frontera agrícola 

sin afe~tar los latifundios; las inversiones estatales se reducen 

a áreas que la burgues1a no tiene capacidad de asumir; no hay con

trol del capital extranjero sino que las concesiones se hacen más 

entreguistas y al nacionalismo se le despoja de toda su potenciali

dad revolucionaria. 

Es con la dictadura stronista que este modelo se implanta 

con toda su forma permitiendo un~ resoluci6n parcial de la cri~is 
interburguesa, lo cual sumado a una durísima represi6n le permite 

una larga permanencia en el gobierno. Sin embargo, hoy afloran 

fuertes contradicciones que presagian la imposibilidad del siste

ma, contradicciones que provienen, por un lado, de las distorsio

nes con que se llev6 adelante el programa de febrero de 1936, y por 

otro, de la explotaci6n de los trabajadores que hoy nueva.~ente es

t!n acumulando poder para imponer su proyecto por encima de las 

clases explotadoras. 

Solo hay dos salidas para la presente crisis del stronismo y 

Cllllbas implican satisfacer parcial o totalmente las reivindicaciones 

populares. Una primera salida es una nueva reorganizaci6n capitalis

ta que elimine las distorsiones con que fue ílevado a cabo el pro

grama de 1936 pero que, a la vez, distorsione las actuales deman

das populares; esta opci6n no har1a sino aplazar un pr6x:Lmo estalli

do de la crisis. La resoluci6n m~s radical a la crisis y la única 

que puede garantizar un substancial aumento del nivel de vida y 

una redistribuciOn del ingreso y de la propiedad pasa a través de 

la implementación del proyecto de los tr.abajadores, .Y .que estos, 

desde el poder construyan una sociedad socialista y destruyan para 

siempre al poder. 
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